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A G R A DE C I 1\I I E ,\J TOS 

La v é v e. n c. é a e o l'I .fe¡ g e.n :te del pue.bR o, pe.1¡.mJ,.Uó e.ne.o n:tAa.Jrno.6 tJ 

deJ.iy.1 c~.ta/t v.ic. ot1w d0Jtm(d1 po!t .f.a .én:te..f.e.c..tuaRJ.dad , -0..én e..f..f.o.6 110 hub.ée.J.ie.-

6,édo µ00,Cb.f.e e.C. c.omp!tom.<:.,60 lJ e..f. /.1Jte..6en;te. t.Jw.bajo , a: Sa.f.vadorc Gonzáie.z , 

Otga Fíueno , Tsmac C, Hc11.me.lénda Ram.f.!Le.z , Yolanda Gu.V1JLe.Jto , LaWta Gue./1./Le.Jto, 

fa 6anU:ua O.C.mo6 , .f.o.6 e.,6p.fJt.é.tw6 dc. Jwn Pool. , MJl1a , Lama, YamULa y .:ta11-

tc16 mc'L6, a tode6 elfo6 le.J.i aghctde.c.e.lte.mo.6 c.on .thabajo . 

De .énc.alculabRe. va.f.o!t y po!L lo .tan;to e . .f. lnmeAe.c..<'.do c.umptJ.do 

qLtC. aqu,[ 6 e ¡.11teda dcUL a lo6 compail. e..M.6 de. la S.éde.fL(mg.{c.a que. c.011 J.iudofL y 

C6 Su.e.fLzo6 ..(nc.fLe ibtr.6 v.icA<..búitovt una he11m0Ul pá.g..(_na de la .luclw ob!Lvi..a 

.<..ndepcncke.1·1/te e.vi 19 81 , 19 82 lJ c.onfi.nú.an ade..f.ai'Lte. e.11 el. p!te.J.i e.n:te. 19 83 . 

" En cada o b1Le,:w w1 d.i./tlg ente. y e.n e.a.da pe.ó n u.11 .6 ec/te;taJu.~o 9 e.11! 

ILa.f. , eJ.i C.óO fo que. quC.fLQ.IT/06, ¡:ia!La /1.ace/t UJll ve.hdade:JW J.i..(_nd.i_c.ato de.mocJuiU 

e.o, q11e. todo6 ¡.xiedcrn 6C./t -0ec.1Le..ta!L.éo6 ge.ne.fLa.f.e.J.i '} aJ.i ,[ ve..nc.eA a.e. e..6:t.ado 

QLLC v.i 1w<.?...6Vu • pcL.t!Lóu., que 6i... 6e. 6t¡_..(_e.9an a LlVIO ta .fu.cha pue.da con.:t.énUa.JL , 

.5..(_11 e.a u.di Uu .\, 11.é .U.deAeJ.i c1ue 6 e ve.ndan , qu.e la bM e. .6 e.a .f.a qu.e. gob,i.eAne. 

11 

11 La empfLe..6 a no 110.6 dá nada . no.6 otJw.6 le..6 Ue.namo,5 a el.f.o.6 la -

bo.t!.Ja efe d .[11e, .1w , €o que. ganamo6 .60n fc<.6 nú9a_icu.i de..f. pM.te..f. de. millone..6 

que. el.loó e.amen . ¿Y .todo de. dón.dc.? i de nu.r..J.i.tho tJwbajo '.. S.é la e.mp!Le.-

6(.{ 6C' pcmc. C'l1 r¡Luc.Li!La , que not- fo cle_ri pa' . de.mo.6VLa.Jt.l<.?...6 que. .60mo.6 c.apac.e..6 

de. e..dicu1 tc1 anda!L no.60tfLo6 y .6Cl.C.CUL ganan e Úv6 pcwa el pal,.ó lj nue.J.i.tha.6 6~ · 

C..i..M ". 



Mu.c./106 compafieAoó pMUupan -lm:f <' 'r(!c tame.nte con -t> ui1 ac.uone.-6 en

.ta e,laboMcü'ín de M:ta tMú, al meilaA e -lmpac.taJt con:tu.ndentemen;te el J.> e.n 

udo 1J ciiAec c ión de naeó.:tAaJ.i Jte6l ex.io neó , paAa lo.6 ó-lgluerlJ:M compei1c1w1.:, -

1.> -i -'l va de Jtecov10 Um-lento a 1.>u. Jte.be_i_d,[a " ... de ,{,de.ofog,[M ewtaíiM, o jo.ti 

Jta1.>gadoó IJ p!tobabfeme_nte M,{,álico-6 ; ag-étadoJte!.l CJ comw1 <'-óta-6 ! ". 

A el_i_o,5 maf ilamadoJ.i fo 0 "comuviMtM de. u.L tJLa-l zqu,{('}tda": Gonzalo 

l~am{,Jtez , At e. jandJtO ZeJtmeJio , Max.úrU:avw San;t(llán , GcúUeAmo Alcantv1., Joel 

"Can..t{116fa,,5 " MM.tí nc.z , AnteAo HeMiández , ] MÚ!.i "na1úce!.i" Hvuttá.ndez , Ela-

dto Colde.: , E.' tcban "l a buMa" Ramf/Lez , Rafiaef. Safcedo "el GoUath", Jo.tié

SocotUto Jacob o, 1~ligu. el "l a J.iombJta" HeAnánde.z , lo!.> "fwJtean0-6", Sant-éago 

"jMocJw" Lópe:: , Gab!L-lel FtonM, Jo-6 é_ Etit!Lada, Ju.avi AlvMez . Que Mn l .01.:, 

má!.> Jrc.p!te-6 cn.ta.u vo-6 de :todoJ.i lo.t.i qu.e. paitUupaAovi . 

La t6gú_a p!te.cúa de CMf.o.t.i FeJtnávidez Gao1.:, IJ fit t CA-[;t(,ca co nlitJtu.:=_ 

túa , pe'1m{.ti .cJtor1. apJtox.úncumo-6 má!.> al :tema, qu.e (' .·\ 1.rn .:tAabajo qu.e. log1L6 

deJ.ipc'1..tcut e.VI nolio-tJto-6 , otJw-6 hof[,{ zon:te,ti en el .t/Labajo ,{,n;teledu.al, a él, le. 

agJtadece.mo-6 e-C. comp'1.0l?ii!.i o mu.tu.o. 

A ~kg u. ef Angel MaJ1;t[ne.z y Yo-Canda Gu.evMa, po!t J.iM ap!Lou.mauo-

nu ce!LteJtM y gnan ayu.da en el detiaJtJw'Uo del tema y .e.a opoJL;tun,tdad de ~ 

.:table.ceA vincu,toJ.i de anál..{,,t,ú cJlU,{,co-6 J.>obJte el. tJwbajo , a eilo-6 ag'1.ade.c.e.

mo.t.i el A.·den:té6{cM fM nrceJ.iúlade_!.i no expUU.:ta.ó. 

A nu.eJ.>:tll.M compaiieM-6 , Ma.w ela y Eva po!t habe}tno-6 peAm-iA:Ldo :to

do 6tt apotjo ~f en.:tAc.ga , -6ú1 má.ó ú1:te.tu2!.i q_ue. el amo!L qu.e ,5 e cu.l:fh1a cotid,la 

v1ame_ ~¡,te , y po-'1. -6 eA Mi , no 6 a.Lúnenta y peJtm-if e ó eA c!Le.a.tiv0-6 tf p!todu.c;üv06, 

6w?. co n e.Lta.6 que e11con-tJtn.mo1.> el eco de nue!.i.:tAM cm.g((b;f,{,M y el ar.,,-Udo.to -

/teCJtea f{ vo del cafo'1_ y el aman humano ;poñqu.e. Mo .óea J.:.iemp!Le, rw. M.:tAo tíJL~ 



A T::iab c>C Go11.zéU'..cz , po 'l /1al c:uw .' pew1 c':ti.clo co1wre/r r,f lado luuncuw 

de jU f1¡alic1j c IJ ¡x .tm.{,,f,éfu106 el! e6tabC.ccim,c'en:to de. una '1cfac..ión de. nm.{6tad 

quc nUrnentcuwno ::i c.011 60-Uda •¡,(dad 11 comp!Lorni 60 . A cftn fe de.bemo6 cP mvca 

11 og 'la6éadc. 



A MODO DE VEVICATORIA 

Aé- c /ú.-C- dté> e..ó mi ptuÍJu:. 

Ic.nocci.ca-te_ m.{ madJte 

A<-- clu-d1é r1ue en le.ngua maya qui. e.Jte de_c.Di : á.Jtbol que da 6-'lm:o.ó 

1 cnocci.c.cllt qu r pMa me ú .g1u ¡\úa Ca muj e'L que can,ta en náhua:t:t 

A m(_\ pad'1C6 pcr'¡q(l(~ v1an .ó/_do , .óOVl u ,Ó('iuf11 á-'lbol que dá {ifUÚO.ó lj ca1·1 l:o a 

ea .ubeA:tad u c,C amo'1 que .~ e. vc/td<?cJJj en cada u110 de. la.ó 7 /1 lu j ol:i qur_ -

/XVLÚ/Wn 1j v.{ve11 (!_y¡,('Jt(!, eí_,f'_o.ó, Mlj e.E 7° . ¡\ 10 1i;(:unado núm r ~O de. -6i(in-{_{il

cctdo 6 ú tu6 é fcldcr 6 IJ u, o ;t(!,J¡_,{co 6 . 

1\ tocia m(_ 6wnU i.ct, ta de o'1.(~J <!.Vl lJ _fo que. en m-i p!tác.t{cct h¡: adc1ptado co

mu trll . r í"1oue M.amo.ó wnbct6 {iam-Uic1-0 lo que un áJtbo e de. ce.Jtczo 6{9 11.{6:~ 

ca e.n e1 ORIENTE .. 51tu,to peJt r.ne, 61te/1;tc., /; ,' -'lmoM, d1frt<'e , de v-i.vo cofoit 

IJ oloh ... en una ¡.1Mab-'la: V.éda '. 

A :U muj c1t mfrt ¡.10Jtr1w ! ctf ;tc·c_mpo d{00 tu110 '. evrm<U.iNnfe. e.n:Uce 1ni.0 -

'"1cJ1cr6 de p,~ _ (mav CJLa , qtte. ó-< e.ndo e11c:w (itwre n /~in cadenfüi lw.óta abMzrvcte 

C O 11 á,f 9 i dct6 :tcm¡.1(' J¡ a'tU'LCv6 '} f w C (!,/L C (' f ¡(IJ¡_ylU c¡ u (' CO C'Á.11C el pan. de. W'l({. ma.6 a 

nueva, {ioq,· \n , scdacJotu:t IJ .ó{·cm¡Yr<! v<'-va, JLebe.tde de . .ódc óLt concepc. ( ,"v1, -

c.aJ111 e de 1·1He ~ t '1a c.cu1 ne, 16 an01Le de nue ó t-'la Mwg1te lJ f 1u v.i o de> nuc 6fJw 6 

SERG IO VELASCO YMJEZ. 
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P R O L O G O 

Hu.bici;~ ema-6 deA eado Di mlÍó allá de la ide.a 11ac.i.da, aquélla que 1.iu.tgió 

e.u.ando n0.6 p)1.e.9u.1U:a'1.on: "¿qué. w.,.tedeA no 1.ii.e.n,t:e 11?) ¿no e.Ji.e.en e.n d,,[o¿? 

¿no 1.iu-&J¡,en 1J ;tJ.evie.11 1.iw., pJtobl~na-6 ?" o, c.ua.ndo exc.lamcuwn : "¡ e.11.M que. -

vcrn a 1.iabeJt de. nueAtJw_,~ c.oUl.6 1.ii. no vi.ven con no1.ioúo.ó ! " aquillO.ó vd.o -

Jteli lJ c/z.eenc.i.cv.i que. e/~.tán p!z.eAe.n.teA en la co:ti.di.an.{dad de. lcu p~'l.~oncv.i ; -
I 

.6 U/i .6 e.ntún.{. e.n;to.6, .:temoJLeA, .6igvU.6i.c.aclo.6 e.Mi -ao.téJúc.01.i he,,.5 pee.to de.. !te- -

c.ho.6, qtle po.Jw no.6o;tJ106 de.c.i.an c.o,.5a.6 cÜiJ-tú1..t.M. No-0 clúnoJ.i c.uen;ta qtle. no ·

Mtaba eAtu.di.a.do eA.te. cupe.e.to en .e.a ca11Jrvr.a de p.6,{,c.olcg,[a, que. poco el pQ_ 

e.o le.. 6u.i.n10.6 llamando .6 ub je.ti vi.dad humana. 

Tu.vb1o.6 que veJt c.011 la 6,[nWl.4 del venado lJ el águila; no.60-t'w.6 c.omo

.6Vz.eli c.apac.eó de húen.:ta/z. , v.,c.uc.hM IJ veJt v.,o.6 Jtu,édo6, que. c.a./'z.g a.n f.o.6 ho!.0_ 

bJteA de la c.ie.nci.cr.. : la. c.01U/'!.a.di.c.ci.ón que .6 e l eA pe.Jt6-Lta e.nVz.e. 1.i u. 1Ú .. dcl 

pe/i.60 nal y f o que. pJte.ten.de.n e.xpü.c.cuz., del -6 e.nUdo común y .fo .MigJta.da ele.

\Ja.ci.ón de. la Jz.ecLÜdad. Mome.nto-0 de. c.on6Uc..to, lo .60n1 <'>in te.mol!. o. dLtda, -

peJto con :temoJt a lte.c.onoc.eJt e,,~a 1.iubjeti.vi.dad que e.w:te. e_11 ;todo.6 no1.ioúo.s -· 

lj que. .6 eJ1'túno1.i en momentM ál.9i.do1.i? po!L e.femy.Jto aqué.Uo.5 que. noJ.i Jte.6/.Júe.

tw n de w 1 ataque de. h...lóteJL..i..a lJ la ,{Jnpo:te.nua pa!La. Aeme.cUwLf'..a. 

Tal vez pe.c.amo1.i al. habtM a_,::,,[, poJtque /teconocen1M qu.e. no 1.iabemo-6 de 

e..6a. c..frnf'Á.a lJ crndM po!L alt[, no c.u. e,6 .ta, pe.'1.o 1.i .[ pe1.i a e.n e . .60 qu.e. avt-i.dwno.ti

o gu.aitdamo-6 e.n c.aja.J.i de. c_tu/.s .:t.a.le..t:i y J.Sac.amo1.i pa/Lel a.c.c.uúc...fo)t o que. no-6 c.on---

-6ue.te, dándono.6 Jte.ú ug,fo : ta "obje.üvidad 11 de. .e.a u e.nc.i.a., elle edJ6.{ci.o 
111.ie.gutw y a.c oge.do 1t11

• 

Hu..b,{.l5 emo-6 qtte.U.do ' que. mu.c.hM de eÁ 0.6 hombtu:6 de. la. ue.nw Y!O &u.e.- -
-6en :tan ,{J¡j¡,aci.ono...f.e,;s, po1tquc. n.0-6otJtc,~ de.wnoJ.i que. e1.ia ,{_)¡_)¡_ac.J.ona,Udad e.6 u 
:terV'Le.no pa.tológ...i..c.o de la -6ttbjwvidad humana ¿cómo no .te.a.ma/r.le. ..0'!Nlc.l.cnat{ 

dad a la p'1.ác_,Uc.a. p1Lo6 e..6io11oJ'. que c.obJUt poJt bU.éc.aJu'..e a .f.M peJusonM el 

oJti.g e.n de .~w., pJto blemM y darJ., e. MluuoneA?, como 1.ii. -~líJ.i;U;tuyé1wn106 a.e. pa-

dtte. y Vi.v)./L de eAO, bu.,,jc.a.ndo c_ómo ac.omodM ta. v,ldcl e.n una. e.aj a , .Uama.1i,fe. -

c.ie.11c.ia y dú 611..lltM. del. p.f.a.c.e.bo qu.e. c.o -Ucüa.nam e.nte. ve.ndemo-6. ¿C6mo no .U.ama!!:_ 

le. ,{J¡j¡,aci.ona.Udad a la ven.ta'?, de a.C.9 0 que. muy bie.n pu.e.de. .ó V t u.na pJtác..tfra . -



i J. 

Cómo rw va. a M!A, J.:iJ.. a1 J.:iu.je;t.o lo de . .ja, y lo fiac.e. iJL ha.ua a,t;uú,, e.6 

Mtá,üc.o o c.u.acúuuio en el pe_o!L de. lo,5 c.c().)o.6, .tanto M.l que. J.>e. puede. Ue.-

gaJc. a e.n neNrlaJl. )JOfL .ta.n.:tcv6 lj tant.M n'W-~.tauone.J.:i que. 110 J¡_e_c¡,Uza. .6U. ,Úl)¡_ac_,(o 

na.U.dad. 

Fu.é e.amo tm c.ue.6tio n.OJt.ML a .6.l múmo lJ que.daJL.6 e a w c.u.ti!t wwJ.:i d-écu), 

ww.6 rne,6 eJ.:i, JJt c.omo pe.!Le.gt .. .úw que. J.> ab e qt.té. quleJLe, peAo aún no ;tí.e.ne f o.6-

meclL M> , 1U. fMJ ej u , ni maJLc.o, n,{, toda.6 e..6a.J.:i c.o Ml-6 que emplean fo ,!J hom- -

bJLu de. fa. uenc.,la. PaM c.Uo, e..6.tabcm . .to-6 c.ompoJieAo.6, fa gen.te que :tJw -

. baja má.6 c.011 fM mano.6 lJ 110 po!t ello .6e le ha a:tl1.o{)iado .6u c.eAebJL0 1 u.tá-

bamoJ.:i 110.60.tfLo.6 múm0.6, c.011 du.da.J.:i lj p!Legu.11.ta.6 a fa p!W.c;t{c.a qu.e gene.Jla w 1-

ma!tc.o :teófL,{,c.o y c.omphendbnM, que .6c..c.ucL0ue. a.fgo de. fa e.abe.za, que. hct J.> ,{

do a.fime.11-ta.do a voluntad lJ a la ntteAzct, puede .6 eJt muy c.Ómo do , muy c.!Llt{c.0:_ 

ble., J.:i(J_ c.oJUte.H JL,{,eJ.>go.6 de. fo WLauo11a1 tj lo pa;to .tó~j.-i.c.o . Po!t u..lo me.Hu.da. 

.ta!tea no.6 e..é pe/iaba: empe.za!t a. p!r.oducJJz. J_dea.J.:i lJ un.a de e.UM J.:i o nó muy -6u.ii_ 
j e;t)_va, peAo e.amo utábamo.6 e.n p.teHa J.>o.c.ud,{da., la a.e.o jiJno.f:> .6 .Ú1 plLe.julc.,[o-

a1gu110, Mi nau6 e..t tema ele la J.>ubje.;Uvidad hwna.na.. o lo que. 110.6 pJte.- - , 

gwitamo.6 noJ.:iolflD.6: ¿qué. oc.Uf'Jz.e. c.ua.ndo to.6· bicl{v,idu.0.6 .6e ap!top,(a.n ele fe¿ 7 , 
7 

fl.ea-Udad? ¿qtté. ,~ienten y qué. pie.Jt6a11? ¿pofL qué. o c.ómo CÜJl)_ge.n lj p!tod:i--
' e.en ,fi u. c.ompofL.twn.le.n.to?. J 

Como todo pfLoc.e.60 , hubo c.on)Jr..acllc.uoYLe.J.:i, pO!tque.. la-6 b(i6que.da-6 1.50~1 

a.J.:i,[; cl{a.fé_c;tj_c_c(..6 1j pfLo nuYLdame.nte. g e.YieJLa.dOfLa.J.:i de_ aht.lc.ula.uo nM de ~OflmO. lj 

c.onten,{,do, lf ele. vúic.uia..c..fone.J.:i que. a. ve.e.u a. alguno.-6 c.,i.e.nua.6, le. !Layan. e.n 

lo a.b.6Wtdo. Aunque. lta.bJL.fa qu.e. ac.fa/ta!L que. lM c..ont/'Lad.i.c.uone.J.:i ta.>r.bié.n 

J.>on geneJLadoha.6 de .6u.Je.t0.6 lf é.J.:i:to.6 .6e a.pfl.op,{,an de. e.Ua..6 y al!.. .{/Ü.ai; .6upe-

Jtcu1do en .6u. v)_da. c.oücl{ana é.f..:ta. va c.wnb.{_a.n.do cüa c.ort clta, .6e po.óe.6-éoilan, ·

J.ie a.piwpian de. J.>Í m.{_,!Jmo.6, a.J.:i,[ e.n:tendemo-t:., que. el .óuje..to p1iodu.c.e. un. c.ompOJL 

;tam;_ ento tj po fL e.U.o , U e.o M Wuy e. una u.ni dad p!w du.c.:to de fu h,0~ to JL,{,a 1:J -· 
...___,_ - ' 

de. J.ii m-l:imo. Rec.onoc.e/tr..o-6 no1~0.tM.6 Mi, nué. e.orno fu c..tave. del p-.. ~oc.e.!io .lle.-
"- . 

va.do a. e.abo e.o 11 el. tJw.ba.f o p/ie.H.nte.. Y má,s aún e.u.ando .e.a g enle_ q rte ;tJ1.Clb9:_ 

ja c.on .tM mano,.\, ;te clfre en. un lengua Je Uano y ho.11izontai., H.!. hit.únidad, - ~ 

-0u vida ta.n ,{,mpoittan;te. pcv-J:i w fi.-éA -toJL.la1) .61L6 a.tipbcauone-t. y phete.n.Uone-6 , 
~---

e.ntonc.e.s uno cl{c.e.: ¿po!L qtté no u .twUaJt e6to , J.ii J.:iOfJ p-sic.ó.f.ogo y uo e1.i -
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p.-sic.o.tóg-Í.c.o lJ e.n;tonc.eA la p,5,i_c.o ,f.ogla po!t qué. vi.o lo e.-ó:tu.cüa? ¿,se_.1¡_á que_ atÍn 

\ vi.o e.-ó:tá cl.Ma la p.-s{.c.ologicL , aigún e.-ópaCÁ.o aún rw cfoJI.,{_t),{_c.ado, ,se_.1¡_á? lo

má-6 p!to bable_ e-6 que. Mi .6 e.a , pe_.1¡_0 e-óo, e..5 .otJLa de. la-6 c.on.tlt.a.cüc.c...éone.-6 qcte. l no-6 empctjMon o. c.ont ,lnu.M. Van.do tu.mbo.-s, Mtlto.6 c.u.a.J.,Ltcú,{_vo.6, po!tqu.e. ha-

b,[a que. val.o.v~zM, depWtaA, e.xúactaJt intío.1¡_mac.,[ón , da:to.6 e. ide.M. En 

otJi...cv:, pclÍ..tlbMv5 cuunMno.6 de e,,5 CU hvutarnú.n.:tcu; que. 1w e.-6 o.w c.o.éa, que. la 

'1.e.ilido..cl c.omp!te.ncüda o e.o ne. e.p:tua.Llzada poi!. no.6 obw.6 . Vaya pQJW..do ja, e.iúe.!2_ 

de_.1¡_ a la. '1.eilidad poAa a.nda.JL y btaba j M e.n la. Jteilida.d que. hemo.6 e.o Vl.-6 - - -~ 

:.tJu.údofo6.6u.je.,to,5. Y todo e~do no.6 a.6e.c.tó: ÓU-Í.m0.6 po!t e-óe. CÜ.éc.u.Mo qu.e. ----- - -n0.6 ,{_y¡,{.c.,[ó al. c.onbf.ic.to de ,fo p.éic.ológ-Í.c.o, el An(l.1.J..,5,l-6 Conduc.tu.al.~ y lq hi:_ 

c...lmo.6 hctbfu11. a _Ji_u.eJtrn de. e.1161i.e.n.t.a.t1,fo e.cm la Jte.ilidad, {)u.e e.orno un( a.ju.-6.:te.

qu.e. :te.nforno.6 pe.ncUe.n:te. y 6u.é. a.LU e.u.ando empezamo-6 a. e.ne.o n.:tJtaAn0.6 e.o n he.-

c.ho.6, c.o.6M, ge.n:te. y a.pJte.nW,10.6. Fué. e.n ue. cüá.1..ogo c.oticüa.no c.on la ge.~ 

:te. del ptte.blo (e.amo cüc.e. la gen.te. de. la c.omu.Mdad ) , e.o n .6 u. ,5 e.nUlle.z y .6 u. 

c.a.Jt-Í.ifo le.al. y d e-6 ,tn;t e_.1¡_ e-6 a.do . 

E.ée a.g11.a.de.unU:.e.11:to que. inme.Jte.udo no15 de.úa. que. J.iu.-6 vidM ha.bian e.a.~ 

b,ta.do poll. la.6 a.c.t.lvidadu de..6MJto.te.a.dM e.n pa..Jt:t.e. pott n0.6oú0.6 y MumidcL.6-

po!t e.Lto.6. 

Alli donde. ve.J.a.n u.na vi-6-l:ta. de. c.o!t:tuia. y de. u.na de.ne.Jte.nua. upe.c.,ia.,t, 

rw.6oúo.6 e.nc.on:t.Ju:ww.ó no uíf..o trna. .601vú.óa., -6ino lo que. aún de. hwna.no habl.a. 

e.n noMúo.-s, e.orno -6-Í. hu.b,¿éJ.i e.m0-6 '1.e.gtLe,-6a.do de. u.n .f..Mgo v.-la. j e. a ,f/'ta.vé.-6 de. -

la Ue.Vl.Ua qLLe. no,5 ha.bia a.he.JULO ja.do .f..M c.omi.éu.JlM de. .f..o.6 .f..a.b-Í.o.6 pMct no -

'1.W, pa..!ta. no c.on.:t.cuninM .ta c,{_e.nua, e.n u.na pal.a.bJta.: paJLa no J.ie.1iü'1. ••••• 

e.amo J..i .ta c.ie.nua pucli.e6e. ptLe.-óunCÜJL del va.lo!t de. u.na .6on'1..-l.6a. c.ela.óame.n

:te.. gu.aJLda_da po!t e.Lt0-6 e.n. e-6 pe!ta. de. noMbL0-6 , pMa. e.u.ando -Su.éJLa.mM a ML -

c.Ma., a .t.o.-s .te.Meno-6 del M:tua.no, donde. e.l a.pne;tón de.. mano.6 del M.ifo!L de. 

.ta. c.Mct e6 de bJ...e.~ive..Mda, tJ de. qtú:ta.tz.nM n.o d .-sac.o y el -6ombf1.e_.1¡_0, c.01110 a 

nu.e.-ótlta. "inve4tidwz.c .. " c.oMuponcü.e.Jta, .-sino .ta c.oJz.aza. de. gen.te lehla. lJ e.-6-

:tu.cüada. Y ]JO!L nin. al. c.a.lOfL de. ,f,a. e.-óÍ.U.ÓO. tj de.. -óu.-6 C.U.e!tpO!.i ap!Le..ta.do.6 e.n -

deJtJte..doll. de. la me.-óa. de. c.ome_.1¡_, deJtJte.:tiJi e.l pláhtic.o de. nue/5úo c.u.eJr.po que.

la. u e.nua. in:tJtodlljO en Yl.0-60Ú0-6 e.amo f..a {de.o.logia de. e.ad.a. dí.a que. be.nCÜ

c.e. nLle..5.:tJw c.am.lno JLW.n.a.Jl,W, J.iac.tz.aüzado de. u Wcv5. Qu.e.bJtaCÜzo J.i .in em-

ba.t¡.go, c.on el v.i.e.1úa á.J.ipe_.1¡_0 y poí.vo.60 de .tw.s c.omu.n.-ldade4 mcvtgúw . .te-6. Lo6 

e.je.mp.f.0.6 que. p!te..5en.tamo.6 e.n e.,5,te. .:tJLClbajo .-se Jte.ó,[e_.1¡_e.11 a ~5..ta.6 peMona6,qu.e 
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c.on 1.>u c.on6lanza no-6 muu.tJLai1 .óuJ.> JLeJ.>µue,,.s;t:a;.., a lM µtU:meAM p!Legun;frt-6 que. 

. no!.> lúc..,{_1nali. Una. e_xpe/úenua de ;Ur,abaj o y la.6 d.l6 eAen-tv., n.eac.c...lonv., an.te. 

un rrvámo he.e.ha c.on;tada po!t 1.iu,.s tu?iip('..WV0-6 p1io.tagonJ.J.>ta..J..,. 

En v.,to -6 d.láfo go.6, 1.ienw.1.0-6, enc.ont.Jtamo1.i el punto de patLtlda de. la.

p!LeJ.ie.nte. tv.i.ú.:, , en v.,cv.i c.omun,Ldadv., donde. n.01.i dv.,c.ubtu'..mofi hwnavw/.s tj fiubj!l:_ 

tivo,s . Fué. M,[ que c.ommzó v.,;t.a. la!Lga. p!Le.gunta que. c.om.le.nza ....• w1 nue

vo J.i e.n.deAo . . . . lwn-Üw-~ o IJ de. p!Log!LeJ.i o, quizá-6 . . • . al me.no,.s, pa!La aque.- -

Uo.6 que. han. '1.oto el µlá.ótic.o que !Ladea 1.>u e.u e!Lpo . . 
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"LO SUBJETIVO EN EL CONDUCTISMO Y ALGUNAS CONS IDERACIOJ\TES 

TEORIG\S SOBRE LA PROBLBlATlCA DE LO SUBJETIVO EN 

EL CONDUCTI SMO" 

INTRODUCCION 

Cuando estuvimos en l a práctica de Psicología Social en la E.N.E.P. 

I ztacal a en l as diversas activídadP-s que 1a componían , tuvimos conocimi e:!2_ 

to de nruy di versos problemas de las personas. La gravedad de algunos (~e 

ellos llegaron a interferir con la asis t encia y Jos programas que efecti

vamente estaban hechos desde una óptica externa a su situación real. 

Algunas invitaciones a comer, a convivir en sus propios terrenos nos 

fueron introduciendo ü1perceptiblemcnte a un mLmdo desconocido para noso

tros . Al cabo de algunos afios comprendimos que las actividades que lleva 

mos acabo, l a netodología del Análisis Conductual Aplicado y la dinárnica

de t rabajo emprendido por los diferentes compañeros encargados de J.os pr.Q_ 

gramas, estaban alejados de la problernátic.a más sentida por la gente, es

tábamos disefi.ando una fonna de concebir y ver las cosas comp letamente aie 

jados de su realidad. No tocamos para nada sus problemas vitales a nivel 

emocional, incluso, ignorarnos la autoridad del padre como figura de un PQ 

der que en l a tradición de la población con la que trabaj amos tiene una -

importancia mayor que la que nosotros le dábar.x.·s. Por no preveer tal fl_

gura del poder , la mayoría de nuestros progra.'llas de intervención se vieron 

afectadas al prescindir de la participación del padre, el jefe de la fami 

lia. Este escollo fué uno de los primeros y no el único. Lo mencionamos 

por su relevancia en el marco de lll1 contexto en que el poder es fundamen

talmente masculino. 

La madre nos decía su sentir de las cosas, pero quien decidía ( y 

a(m decide) es el marido. Una carga cultural de aJlüs no era posible de 

ser ignorada. Cada elemento de la familia tenía lllla p-roblemática distin

ta, cada quien valores sociales diferentes y por tanto connota.'1.do su com

portamiento de muy di versos matices, todos ellos muy importantes para co!!_ 

figurar el tipo y la participación de la familia en eJ, desarrollo y org~uü

zación de la comnnidad, 
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Una mezcla de problemáticas conyugales que i mpedían el deseo de sups:_ 

ración 'de las muj eres ,,porque quienes t enían el poder eran los hombres e y 

lo siguen teniendo), además ''se ve mal que una muj e r ande' ai' nomás de 

chismosa", nos dirían alguJ1os de los señores cuando hablarnos franca y 11~ 

namente "entTe hombres", de las emociones, de las riñas frm1iliares, de l -

mundo que se vive en la inti midad de los sujetos. Que pudimos conocer 

precisamente porque dejamos por un momento de ~,er "los que saben", "los 

maestros", n1os muchachos de la universidadlf; y nos comportamos como los 

amigos, lo que s e toman una cerveza en la casa, ahí donde nos hicimos co-

rntmes a ellos . . . . creencias, mi tos, cultos, ritos sobre la vida social -

que constituyen la fo rr.:a de ser y de pensaT una realidad . 
.; :> •• 

Y el Análisis Conductual Aplicado no alcanzaba a darnos cuenta de es 

t a realidad, de significados, matices, representaciones y códigos muy va 
.··· "' 

riadas, tan compleja c:;.n10 r :~::;_ en matices y simultaneidades. A pesaT de

todo, la única opción aJ alcance, era nuestra forrnación conductista, para 

ello rescatamos lo que Skirmer llama "lo interno", lo privado en con trap?_ 

sición a lo público", " n ,1 :_:,: . se encuentra debajo de la piel", todo esto 

que se encuentra aún sin trabajar metódicamente por el Análisis Conduc

tual Aplicado lo tuvimos que rastrear y reconstruir en dos autores que 

por su relevancia teóricr1 y práctica en el Conductismo merecieron nuestra 

atención. Bij ou in ten1:a .. ~I?e_racionalizar los bosquejos teóricos del maes

tro (Skinner), y trata de cfa.:-1 r~ sistematización operante para ubicar en -
"'~ . . . ·' .. . 

ténninos funcionales las emociones y encontrar sus respectivos paradigmas. 

La triple relaci6~ 0P. contingencia como unidad de análisis en las ex 
....... ,• . 

plicaciones conductuat .":· .nr: s i ~ evaron a rescatar I'.linimamente el discurso

sobre la subjetividad >;n1::in ;~ ; 1 estos dos autores. Previamente nosotros

ten'íamos lila noción sobTc la cual discriminar (se explicitará más adelan

te), entre lo que consideramos alusiones directas o indirectas a la subje

tividad, tanto en Skinner como en Bijou, de otra fonna hubiese sido caóti 

co y poco organizado la búsqueda de lo subjetivo en el conductismo . 

. Ambos procesos, e ;_. cuc., t ionamiento que hizo J.a realidad social entre 

nosotros y la búsqueda .. le nociones t eóricas en el conductismo que abrie - -

ran pistas a explicarno c~ l:i cotidianidad con la que nos enfrentamos, dió-
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:í ·J~ 1 J. una larga y fructífera discusión que ocupa el centro de la pre se~~ . 
te tesfs : confrontar el modelo teórico con la realidad de estas familias, 

iecon~; truir una posible representación teórica quC; harían los analistas -

cond·Jctuales y sopesar su alcance y solidez. como opción. Skinner accede

ª da1le importancia a esta problemática 11aJ11a11do la atención de que hace 

falt r, wrn t ecnología para estud.Lar lo interno del suj eto , para él lo in- -

te1r•c 1 y lo objetivo, observable , tienen las mismas dimensiones físicas y

por L.mto puedén ser igualmente estudiadas y explicadas. 

Skinner no lo hace, cae en contradicciones y no brinda una altemati 

V'1 ff 1? tod0J --.t~i_c a para su estudio. 

¿Por qué es importante estudiar la subjetividad?, para nosotros fue 

mlff cuestionante no tomar en cuenta lo que la gente piensa acerca de la -

l_Cc>.;.:+::i ,~ ,; :-.~,_,,. \ · ~ · ste conjunto de creenc i as y valores construidos en el 

t;: dl. ~r.,ú ~;o cte su vida social, tienen una dste1·minación sobt:·e e l co1noorta

mient0 hLxrna;10 , sea Jr,ás satisfactorio tal comportamiento o para causar una 

. . ..:t ., :- :" --:::i f r . ~~ ~: ··.uje~o. El papel que las emociones, pensamientos y va lo-

res juegan en la persona, no se puede ignorar y están presentes en cada

acción que éste emprende, incluso se podria hablar de cierta intencional_:!:_ 

dad de la conducta que pretende lograr ciertos objetivos en ténninos del

suj eto. Lo ru1terior que se menciona no exc1 uye, en modo algu.110, ia r epre 

sen .< t.:ión r¡~Y" e l sujeto se hace en el pensamiento de la realidad, inclu-

yendo su p ropia conducta; y por otra parte la relación que existe con el

significado de tales representaciones que para el sujeto tienen, implica

.una v_aloyación de la realidad, de su persona y de las acciones que empre~ 

.. de~~~?. . . F.:: te no _ _ co emplado dentro del Conductismo, que se halla preso

del ; .. Tr ,-o -pos ib 1 i sta y funcionalista. 

1 (/' /\." :' • 

Los casos de los trabajadores muestran parte de la riqueza que dicha 

subjetividad humana tiene sobre la transfo11nación de la realidad y las 

personas que actúan. Una subjetividad que para nosotros ha sido detenni

nante y determin.2.da por la cotidianidad ele la vida de las personas y que, 

sin temor a equj \ ócan10s, podemos decir que las personas son, en parte, -

. sólo_ en_12_arte_, lo que ellas quieren ser. 
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El alcance de este estudio teórico~ que se deriva y enriquece de la -

realidad y la necesaria reflexión, como dos momentos de un mismo proceso,

es la que nuestra misma eficiencia teórica puede mostrar en estos momcntcs: 

precj.sar ~ subrayar el nivel que la subjetividad humana tiene en e~ compor

tamiento humano para detenninarlo y producirl~. Esquematizamos para ello-
- '- . 

la noción que permite desarrollar t anto Skinner como Bijou, la contras t a--

rnos cofl la realidad en que tuvimos más contacto durante la carrera y final:_ 

mente ponemos al alcance de la cornlmidad científica nuestras inquietudes y 

reflexiones que al caso hacernos. No pretendemos brindar una metodología -

acabada para el estudio y comprobación de la determinación que ejerce la -

subj etividad sobre el comportamiento , sino preguntas nuevas a una nue·Fa y

vieja problemática . Decimos que nueva porque la cultura hu.mana se desarro 

lla en diversos estadios históricos innegables, conforrnéu1do nuevas formas-

' de pensar sobre problemas y situaciones que antes no tenían concreción, el 

paso de la historia debe su dinámica precisamente a los actores de ésta, -

no hay histor ia sin sujetos y ésta se refiere única y exclusiva.'1lente al g~ 

nero humano. Por aJ1í se encuentra una duda cada vez más radical: la Psi-.. 
cología no es una cienci2. natural como la concibe el Análisis Conductual -

' Aplicado, es w1a ciencia social que debe conquistar LID lugar dentro de la-

historia. Todavía hay quienes dudan del carácter científico de la psicolQ 

gía, puede ser que tengan razón, puede ser que no. En lo que a nosotros 

respecta es una inquietud que está adelante de nuestro actual objetivo. 

I,.a delimitación de. si es o no una ciencia que se demuestra a si misma su -

estatus no nos invalida a nosotros la posibilidad de que nuestra propia 

práctica lo demuestre en el momento que podamos construir un discurso teó-- ......__ ,.... ' -
rico que CA-plique la conducta cerno un todo en su perspectiva histórica. 

La tesis comienza con el rastreo de lo subjetivo en Skinner a través

de gran parte de su obra. Los resultados que arrojó dicha investigación. 

Toda referencia a: pensamientos, emociones, etc., la consideramos como 

elemento constitutivo del discurso Skinneriano de subjetividad. Dado el -

carácter difuso y desorganizado de tal discurso, tuvimos que organizarlo -

en los pri:r.ieros 4 capítulos. La manera de organizarlo y ele definirlo res

ponde a un criterio nuestrÓ y no de Ski_IE:~i:__rueS"t:Q._9.Ue ~1 ja.más hizo de ~n~ 

nera explícita un enfoque elaborado y organizado sobre Ja subjetividad y-
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sus niveles de determinación de la conducta hwnana . LQS el ementos que con- :J 
' -

si.deram~s como criterio para selecciomr lo que consider amos referencias a

la subj E'._tividad son: aquéllos que son producto propio del suje_to co!'lo los

sentimi entos , pensamientos, emociones y ¡_o que Skinner llama ; "estados men

tales", "conduct as encubiertas", "eventos privados", "lo i nterno" y en s ín-

tesis lo que consi9-eró como "el mundo debajo de la piel". En lo que a -
' . 

Bijou se refie re , nuestro trabaj'O rescata el desarrollo que hace sobre el-

discurso Skinneriano al pre tender operacional.i zar sus enfoques teóricos so

bre la subj etividad. Par a l o cual establece l as supuestas r elaciones f un-

cionales que hacen "visible" la observación de l a conducta emocional. 

' 
Los defectos que muestra la fo11na en que se construyó l a noción de sub 

jetividad en Skinner, se derivm de nuestra pr opia concepci ón de lo sub j et_i 

vo, ya que e:x-plíci tmnente Skinner no elabora una definición o teoría sobre-

la subjetividad del comportamiento de los suj etos . Por lo tanto los datos

son nuestros aunque obvimnente se refieren a los juicios de Skinner sobre -

los campos ya mencionados. 

El capítulo V recusa con firme za el conjunto de ideas del autor sobre

el carácter subjetivo de la conducta. El contenido es resultado de nues - -

tras discusiones y lecturas críticas de autores de disciplinas varias , in-

cluso ajenas a la psicología. 

La evaluación crítica del modelo conductual respecto del papel de la -

subjetividad en el comportamiento hwnanq y sus alcances y límites e:xplic:ati 

vos se desarrolfan en el capítulo VI hacernos énfasis en los siguientes as-

pectos: 

1) La reducción de la realidad a estímulos o respuestas-estímulos; y l as -

limitaciones teóricas que conlleva para estudiar el comportamiento. 

2) La eliminación de la riqueza problemática determinante que la subj etiv_i 

dad tiene en la conducta. La evasión constante de Skinner en referen-·-· 
' ' 

cía, a este problema y transformarlo en algo distinto a su ¡:iropio carác- · 

ter. 

3) La concepción completamente pas1va del sujeto que no produce su compor

tamiento sino que se somete a la inn\anencia del con t r ol aJnbiental.. 
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En los capítulos posteriores presentamos diferentes estudios de casos 

(ver anexos) que son ilustrativos en los siguientes aspectos. 

A) Una mlsma acción es apropiada de muy diversa forma por sujetos que se

hallan i nvolucrados en el contexto en qu12 ocurren estos hechos. 

b) La importancia que supone la representación, que un sujeto tiene de su 
.J 

propia conducta y la de los demás para modificar, producir, sentir, 

cualificar o intencionar su propia acción . 

c) Lo anterior no se desentiende de la determinación que tiene la escala

de valores y su relación con el marco de referencia socio-cultural al

que pei-tenece el sujeto. Sin perder de vista los matices individuales 

en la representación de la realidad, su significación valorativa y la

modificación en lc:ts metas de su acción . 

Los casos coJPD tal muestran una serie de hechos .que son concebidos 

por nosotros con un esfuerzo teórico basado en los anteriores aspectos y -

que conforman elementos de análisis para el estudio de la subjetividad hu

mana. 

Al final recogemos un análisis que pretencfe hacer una recapitulación

de lo planteado .ª lo l argo de todo el trabajo precedente y concluyendo con 

una visión enriquecida, (a partir de los estudios de caso) , de un e.r1foque

dist:Lrito de la S'..1bjeti vidad, así como en general del objetó de estudio de

la psicología. 

Finalm~nte presentamos 1.ma aportación con todas nuestras inquietudes

que creemos harán mella en la rica imaginación de los colegas que compar-

ten la disidencia respecto del dogma. 

10 



CAPITIJLO I 

1A NOCION DE SUBJETIVIDAD EN SKINNER 

La noción que tiene Skinner de l a subjetividad humana como avance t ef:. 

rico del conductismo , surgió de la confrontación entre el modelo y su apl_i 

cación con humanos al intentar extrapolar l os resultados e:A-pcrimentales ob 

t enidos en el l aboratorio. 

Las distintas circunstancias que se presentaban en los laboratori os 

no podían preval ecer en una situación social en la que los sujetos eran 

personas. 

Dos tipos de razones son las que consideramos tuvo Skinner para abor- 0 

dar el problema de la subjetividad: 

a) En las situaciones sociales existe muy poco control de vari ab les c12da

la naturale za misma de l contexto , por lo qu~ resulta un contraste con 

la experiencia del l aboratorio. 

b) Los individuos reportan sus emociones, pensamientos, etc., como razo-

nes de su comportamiento. A di ferencia de los animales de laboratoriq 

que no tienen l enguaje propiamente dicho, los i ndividuos sí se cornwli 

can entre sí , experimentando mutuamente la influencia de tal interac-

ción. Lo anterior da como resultado replantearse los términos en quc

deban estudiarse los reportes verbales de los sujetos que en todo caso 

fonna.n parte del comportamiento humano. 

Para entender c¿mo Skinner 'aborda el problema de los sentimientos y -

~ pensamientos es necesario primero entender por qué el obj eto de estudio es 

el análisis de la conducta en sus expresiones motoras, verbales, etc .. 

Los descubrimientos Pavlovianos sobre los reflejos condiciona<los m5s- ~ 
la orientación naturista de la observación conductista (en el sentido de -

indiferenciación hombre- animal), dieron l ugar a que se viese la posibil i-

dad de . general izar t al es r esultados al cornport ami en to humano , es deci r a _j 
11 
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la pl :,_, · . :ci,ón ele l a conduct a hwnana, a su control y predicción mediante el ~ 
uso cJ · ··ondJ.r. · n · liento . 

:.· .. L. ;on fue pr ecisamente quien señaló la pertinencia de señalar a la 

condt1 : hwnana como ~l objeto de estudio de l a Psicología. Nos d
1

ice : 

" .. . . el obj eto de esa ciencia (Psicología) 

ha de ser, en lugar de la conciencia, la 

conducta y ha de rechazarse decidid.amente 

el método subjetivo (introspectivo) 

::i f ·i ~:ii .., ·=mdo en su lugar el método objetivo" 

,,.\ __ .h t c: ,-,n, c i t ado por Yaroshevsky . 19 79 , p. ) 

La propuesta ele Watson ignora que en l a dirección y control de l a con 

ductri de Jos d.Prn ::is , no se explicita la dependencia que guarda el lenguaje, 

! o: · ,., · ~ , ,, ·' .·::. ~-~ ~7-" 1~., :lento, respecto de las formas culturales de su-
.. . 

P..YJ.i r •- s ; ón . Esto c1 j l 11gar a que se considerara la posibilidad de estudiar 

el pr oceso de los s entinrientos y el pensamiento en sus expresiones compor-

11 los experimentos realizados por Watson se-

cons;c"'r;:.tban como la demostración <le que es - -

p0<;¿t: 1 .~ fnrmar, según Lm problema dado, complejos- -

-:-. ( 0 1 • .: ·'') S P ~ -::: ab les. La idea de dirigir la conduc- - -

ta :.;e hizo extensiva, tras la espera de los actos - -

motores, a las inclinaciones emocim1ales y a las 

:- ::: -: 1 ~ .' , ': ,, : ia.s, de tanta i mportancia en la estruc- - -

., · ... i: .• .. · · .· •· • u J .Je la persona . Respecto al punto- -

._ · ,. --, ¡_>::::ii.dpal de la Psicologi.a sub jetiva, el 

pro,_ ~.::. o del pensar, suponía Watson que dicho procese 

pued8 traducirse al l enguaje de los hábitos motores, 

manuales y verbales 11 (Yaroshevsk¡ . 1979, p. 158) 

Así pues lo:., r
1 

· , ·. , ,; empí ricos de l pensamiento y los sentimientos que -

~n principio fue ~ ·oYt ,.: .· 1s:i .-~ 1 · rados como los datos a partir de los cuales se

estudiaría el procc<'o n:ás complej o del pensar y el scntj_r, se convirtieron 

en (~ 1 objeto de es ,, ,1io de por sí. Es decir que l a conducta, las respues

tas y su r e l ación (l ~; cont.i.ngencia, ambiente respuesta-reforzamiento, se 

consideraron el <·
1)j ctc de c t udio . 
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Por eso el conductismo se erige en la altenrnt iva his tórica para en-- º 
frentar al método introspectivo y abimdona toda r eferencia explícita a l a

subj etivi<l.ad. Incluso lo hace en aras de impulsar el estudio mas · cientifi:. 
" co de la conducta humana: 

"Lo que hace falta es una teoría coherente de la 

conducta humana . Yo sostengo que la falla es tá 

en un mentalismo sobrevi riente. Mientras más 

r ápidamente abandonemos l as explicaciones de la 

conclucta en t é rminos de sentimientos v estados , . 
mentales, m5.s rápido nos vol veremos hacia las 

condiciones m1íb i entales y genéticas de las 

cuales la conducta 2s una función". (Skim1er, 

1981. p. 102) 

Aparte de aclarar que el subrayado es nuestro, Parodiemos: 

" En realidad l a vida humana es muy simple como para especular demasiado ,-

la t eoría conducti sta concibe el comportami ento hlrn1ano como tma función". 

El concepto de fuilCión señala una si111¡Jlificación del problema , es decir a

lma variación en X corresponderá lill czunbio en Y, de tal manera que existe 

una correspondencia. En física como en matemáticas la relación de fundo

nal idad hace -refer er.cia explícita a una relación de dependencia que dos o- __ 

mas variables guardan entre sí. 

En el caso de Skiooer justamente la afirinación de que la conducta es

una fLff1ción de l as condiciones ambiental>. y genéticas es ya tma ruptura -

con toda refernncía. necesari a a condiciones de tipo subj eti \ TO, dando premi . 

sas te5rico-metodológicas para su estudio en l os términos que su misma te9_ 

ría está señalando: el pensamiento y s entimiento del hombre en tanto con

ducta, son susceptibles de ser analizados como r e l aciones flmcionales cuya 

explicación se hal1 a en las variaciones ambientales que estarían, controlan 

do la aparición ele éstas. 

A pesar de la teorización anterior Skiooer se siente obl igado J?OY l as 
~ 

circunstancias a evidenciar que requiere de una concepción fw1,cional que -

se ref;iera a los sentimientos? pePS8mientos y eventos í ntimos ele los indi

viduos; iftcluso coBo autor lo reconoce~ e l conductismo radical: 
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" no niega 1<-1 posibilidad de autoobservación 

o el autoconocimiento o su posible utilidad 

pero cuestiona l a naturaleza de lo que se 

observa o se siente, y por lo t anto se conoce. 

No insiste en l a verdad por conscenso, y, 

por consiguiente, tj ene en consjdc ración los 

hechos que se dan en el mundo privado .... no 

denomina inobservables a estos hechos , y no 

l os deshecha por subjetivos, simplemente 

cuestiona la naturaleza del obj eto observado 

y ía confiabilidad de las observaciones". 

(Skinner. 1981, p. 25). 

El tratamiento evidencia illla parte metodológica que cuestiona l a in- 

trospección en su validez y confiabilidad, y otra de contenido teórico que 

s upon2 de fonna negativa aceptar la existencia de hechos psicológicos que

por su propia naturaleza escapan al tipo de observación conductual que prQ 

pone el Análisis Conductual f\plicado (ACA). 

Un análisis cualitativo que en sus representaciones paradigmáticas re 

produzca los aspectos subjetivos, (c¡ue el mismo Skinner reconoce , existen en 

el mundo privado de los individuos) , pareciera ser e l único problema, cuyo 

aspecto n:etodológico rebe asegurar la fiabilidad de los datos del mundo in- -

temo. 

. -¡"' 
Desde nuestro pm1to de vista en el discurso Skim1eriano prevalece más . 

• . 1 

un pr oblema teórico que un problema práctico, pues los hombres obsenrrunos- : 

lo qur~ queremos observar, la realidad, los dat;os, n. o :rios dicen nada acercu. l-¡· . 
de tal o cual teoría, somos nosotros los que de alguna manera mediante con · ·f 
ceptos y categorías es tablecc1110s r e ladones entre un hecho y otro. Toda ~- \ 

la lógica matemática es un ejempló ele teorizaCión y· constnicción h~<ma ele · 

los datos que queremos "observar", ja.m¿s podríamos sembrar jardines de nú / 

meros reales o tener invernaderos de raíces cuadradas , etc. 

La cita de Skirmer arriba mencionada aborda el problema del conoci- -

núcnto como si este fuera un mero problema de distorsión de los sentidos .. 

14 
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Es cierto que requerimos de una manera inmediat a, de los sentidos para re

gistrar señales que posteriormente la actividad ccrebral-jntel ectual de - \ 

~:: ~~j~~o~u:o:~::::á , ::~t:::1r:: ::~~e:::~;::n::::ep;l:!~: ~: ::;~~: .(. 
ra en la que se v:ive , el.suj eto _inte 112ret~rá tales señales, a las que es- f 
taran asoci3das sensaciones ele naturale za afecti va , voli t iva e intelec- - -

tua.l. Es deci r el probJcma del conocimiento al:tn cuando sea un conocimi en 

to no científico tiene una elabor ación posterior que rebasa el mero r e

gistro sensorial como lo hace ver Skinner. 

Por otra parte deja de lado la necesaria propuesta metodológica que -

rebase o super e l <:t i ntrospección corno mé todo de i nvestigación de lo subj e 

tivo, más rei ter amos que el problema es t eórico ya que Skirmer está preo- º 

cupado por saber s i la. subj etividad tiene las cli.Jnens iones requeridas para 

ser regi stra<la con las mismas herrami entas que l a conqucta motora del in

dividuo, así al referirse a la psicol ogía declar a que : 

11 tma adecuacTa ciencia de l n. conducta 

debe considerar los eventos que tienen 

lugar dentro de la piel del orgai-ü sro , 

no mediadores fisiológicos de la 

conducta, sino parte de la propia con 

ducta ' 

Puede habérselas con estcs eventos 

sin suponer que tengan alguna naturaleza 

peculiar y que deba conocerse de algún 

modo especial . La piel no es tan impor·

tante. (};.os eventos públicos y los priv~ 

dos tienen los mismos tipos de dimensiones 

físicas " (Skinner 19 75. p. 208) 

Con la afirmación de que los eventos públicos y los privados tienen -

' las mismas dimensiones físicas en su tipo, asegura en lo posterior un tra- ' 

tamiento metodológico que se contcrnpla en su modelo de triple relación de-· 

contingencia (E- R- E) , y que por did1a conceptualización, ' los eventos inteI_ 

nos y públicos resultan indistintos en su representa.ción paradi gmática , ya 
. . . 

que son del mi smo tipo de dimensiones físicas, En otro capítulo abord2.rc-

mos e] problcm:i teórico- mc: t odo16gico que se deTiva del tratmni.ento ante- -

rio r , por ahora e.x-p lici taremos lo que suponemos es l a noción de subjetivi-

dad de Ski n11er. 
15 
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Podr5amos enumerar todos los térmi nos que Skim1er utiliza para r efe-· -

rirse e:>q1líc] ta. o inip1í.ci.twnente a l a subjetividaJ humana, per o sería ins~ 

fic iente ¡xira elaborar un cl:i scurso cohe rcr .. t c ace rca. de l o que sería su nc 

c:i.ón de lo subjetivo. Por 1o mismo nos atreveremos a interpret ar a Ski - -

nner y decir por nuestra propia cuenta t al di s curso , breve y úrücamente 

con el afá.ri de esclarecer respetuosos del pensamiento del autor, sus refe

renci as a la concepción ele subjetividad . 

11 Todos los eventos que tienen ocurrencia en e l mlmdo privado 

del st..:jeto, se consideran. como parte de l a conducta . Los -

sen.timientos, el pc:rLS .::uniento, l as scnsacion<2s í ntimas que -

son de propiedad i n terna en el orga.ri.ismo de l hombre son sub 

j etivos. 

Lo subjetivo no es de modelo alguno , 8.lgo distinto f í sica-

mente a l os eventos públ icos , más bien l os hechos i nternos 

son l a propiedad privada de los hec:.i"ios públicos: 

1 cada uno de nosotros posee una pequeña 

pa1·t 2 del universo, dentro de nuestra 

pr opia piel. No por esa razón se es -

diferente de l resto del universo, sino 

que es una posesión pr:l.vada . 

Tenemos formas de conocerla que están 

vedadas para otros . . .. somos estimula

dos directamente por nuestro propio 

cuerpo. El ll a.mado sistema nervioso 

interoceptivo r esponde a condiciones 

que son importantes en la privación y 

l a emoción 1 (Skinner 198 1 p. 57). 

La subj etividad humana es cor,c.luct.a y cuyas manifeslaciones 

se hallan siempre r elacionadas con eventos públicos ante los 

cuales se emiten respu;;-, ~;ta::» encut.:.ertas . J:xis -::-en hechos pú

blicos que en sustitució::-i de les eventos privados pueden es 

tudi ar la subjetiv~idad hu;n8na, el infonne verbal es una res

puesta a:L hecho intcn10 , , , . y puede utilizarse como fuente -

. 16 



de in formación acerca del mismo ... i: l informe verba l, o 

cualquier otra respue ta discr i minat.i va, es la sensación ' 

(Skinner , 1974 . p. 308). 

La s ub jetividad humana encuentra su génesis en l as cir 

cuns tancias externas , es el control que ejerce el medio -

ambiente lo que produce l as r espuestas int e_rnas llarno.das 

emoc:iones . Estas no son la c:x_-plicación del comportami en

to humano sino en todo caso l a fuerza de la Tespu8s ta, o

bien l a colateralicbd presente siempre en el comporta.mie.Q_ 

to . 

El problemo. del conocimiento del mundo privadc de los 

suj etos es un problema técnico ) que se solucionará en la-

medida d.e que se conozcan los medios adecuados para el 

control de la conducta htm1üna. Por ello l a piel no es 

tan importante como límite de l a subj e tividad , pues el 

lenguaj e , el inforn1e verbal respecto de l as emociones es-

la sensación. 

La subj etividad es con¡por tamiento y cuyas e.xpresiones 

en determinadas circuns tancias se relacionan con las in

formaci.ones verbales u.ue detennina la comun.idad, de t al-

i 

1 

\. 

) 
( 
( 

) 

manera que un enfoque adecuado de la emoción estudiará - ) 

l as variables éilllb i enta l es de las que la conducta es una -
fun(:ión. 

Con lo anterior creemos que hemos sido fieles a Sbnner en su formula 

ción conceptual de lo que considera es l a subjetividad. En el siguiente -

capítulo abordaremos el campo conceptual al que integraTá la presente n1J · 

ci ón y su3 diversos tratamientos según el propio modelo . Es en cierta for 

ma un int ento por de tenni:n:tr el movimiento que trat an de reproducir los 

conceptos Skinncrianos de la subjetivi dad humana . 

• 
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CAP ifULO II 

~ 

EL CAMPO CONCEP'I1JA1 Fi~ QUE SE nrrr:c~:A LA NOCIO:J SKINNERIANA 

DE SUBJETIVIDAD 

\ l'- 1 1 · .c • ~ · • 1 · · , 1 · ,as o.ice rentes corrientes tconcas en psico ogia entlf;nGen ue muy di - -

versa n10nera l a CL.~ stión subje tiva . Es nues tro pr opósi to éxplicitar en que 

lógica s e entiende la subj ctj ~rielad desde el pimto de vista de Skinner. 

Sigui endo con la p remisa de que el !ü1álisis Conductua l Aplicado (ACA), 

toma corno objeto de estu¿fo la conducta por corU:raposición a los estudios -

de la psique, se sigue que debamos saber lo que sr. ent i ende por conducta. 

(J ¡/ Para Skinner Jos procesos internos de los sujetos son conducta , para 

dis t inguirla de l a conducta que es observatle para todos, le l1ar.1a conducta

encubierta . Así pués l os eventos internos son t <1mLién condücta , que no pu~~ V 
den postu}arse como causa ele Ja conducta s i no que son t2rnbién variables de-

pendiente.s· de l as c a1..was ambientales y genéticas de las que la conuuc-:-t a (e~ 

cubierta y manifiesta), resulta ser una f1_mción . 
• 

Para poder entender los planteamientos Skinncrianos va.rnos a res a1to.r -

la i mpcrtancia que tiene en su modelo 1.a necesidad de eventos ob.servablcs ,- -

medibles y cuantificable s que puedaJl dar Jugar a l a direccionalidad y con

trol de la conducta humana . 

• 
• Existe un.a i nfluencia marcada de la fís ica y las matemáticas en cu;:cc1toV' 

a la neces idad de hacer de l a conducta un objeto ele conocimiento manipu1a- 

ble. Cuyos experimentos conduzcan aJ clescubTimiento Je l as leyes que ri gen 

en el crnrq1ortamiento, particularmente e l animal se us a en los l aboratorios-

para luego intentJT generalizar sus r esultndos a l a conducta humMa. / 

Consideraciones de t. i po ético i mpjdi.eron a Skinner y al AC/\. hacer us o

de ·sujetos experLmentales bwnanos paro. llevar a cabo estudios que pu:l:icsen

ccnducl.c a una nueva ps i col og ía que fuese re2.lmente científica, 
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Los estados ei:1ocional cs , el proceso de l pensar y en general los proc~ 

sos subj etivos se consider a1.011 p8r Skinncr corno vo.riables que r espondían a 

las mismas l eyes de l coinpor Limi ET<to manifies to. Es deci r que una conducta 

puede s e r condici onada por una manipulación ambiental y luego ser extingu_i 

da, incr ementada o estab:ili zaüa en su enús i ón segú,ri el apareamiento de es 

tímulos positivos y negativos . Tales estimulas, incrementan, manti enen o-
/ . 

decrementan Ln1a conduct a ~ o bi en para se r mas precisos, una r espnesta. ¡ 

La diferencia entre conducta o respues ta Aquí puede ser muy importéU1-

te pues to que LLYJ.a conductu puede s er compuesta por varias r espues t as, aw1-

que var i as r espues tas no podr ían cons ti t uír por sí rrúsmas tma conducta . 

Ya que pueden se r de distinta categoría y no ser de la misma cl ase de r es

puestas que sí constituirí an una conducta. . En este sentido los sentimicn 

tos, los peEsami entos que se hallan pr esentes en w1a conducta , son tomados 

por Skinner como parte de l a conducta misma , sin embargo la dificultad de 

su estudfo estriba en que son de carácter inten10 al que soLL11c11t 2 el pro

pio indi viduo tiene acceso. Skinner sabe de esta dificult ad y postula l o

siguie1 te : 

"La respuesta encubierta, si ocurr e, no es, 

en ningún sentido, la causa d•2 l a respues

ta descubierta. Toda la fuerza de la ex-

presión de ideas no puede llevarse por una 

simple secuencia de respuestas encubiertas 

y descubfort as . Sin embargo, existen -

otros "procesos mentales11 descartados por 

los análisis conducti s t as, que no se pue-

den reemplazar fácilmente con la conducta

verbal encubierta; pero sin duda, su pres

tigio tradicional contribuyó al r econoci-·-· 

ntlento de la necesidad de encontrar su.s ti..~ 

tutos. Algtmos de estos procesos se e.j c:rr.

plifican cuando el hablant e adqui ere o re.,. 

t . t 1 ~ H'!ne una r espues a - os procesos menta.Les 

de 11 ap~'endi z aj e 1
' y ":me;noria"; "discr:i.rnina

ciún", nm2táforan 1 o "pensamiento analógi

co" 1 "abstracciónn 1 "razonanüento" .. estas-, 

con.ductas no son ni descubiertas ni encu--
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biertas; son relaciones ele control o cambios 

en l a probabilidad que rcsul tan de l os carn- -

bio::; que e:A1Jcr irnentan t a1es relaciones". 

(Skínner, 1980 p.467) . 

Expresament e Skinner acepta llamar procesos a la memoria, al r azona--

rriento, etc . , pero vuel ve a caer en la misma conceptualización de r cspues-

.a , de conductas encubiertas en la primera parte de l a cita. Sin embar go 

en l a propia 16gica de l análisis no hay nada que no pueda ser conducta , re.?_ 

puesta , cte . La salida entonces es concebirlos corno r elaciones de contr ol, 

no se sabe exact amente el tipo ele relación estl.mulo-respucsta que h;:i dado -

lugar a que e l ra:wnc1miento, el aprendizaje y otros procesos crnnplan "la 

función'! de r elaciones de contr:Jl de la condu:::ta. 

Efecüvarncnte los procesos que Skinner menciona en la cit a pueden ser

reducibl cs a relacior:es , pern ¿de qué tipo y en r efer encia a qué otro tipo

de fenómenos? , Skinner no l o explica. Además es aquí donde rompe lID. poco -

·con l a lógica de llamar encubi e-i:t o al compcrtamiento que no alcnnzaba la ex 

pres ión motora exten1a , pero que ul te r iormente podía rnani:festarse en refe 

rencia a una variedad de es tímulc s exten1os al individuo. Es de esta con ti 

guidud (término que usa el prop i o ACA) , que se puede deduci r la existencia

de tm proceso ü1ten10 anterior . Incluso se admite por ello que e l comporta 

miento puede existir de esa m5.nera. 

Sin embargo la idea de proceso no existe en e1 modele ni t ampoco que -

internamente pueda existir alguna determinación de l a conducta. La cc·rnci

denci a de l a estü1ulación , la respuesta y .J,as con.secuencias de la r espuesta -----· 
que generan condicionr~s de: reforzamiento ~ (esta triple relación de con--

tingencia), es la u..11idad de a..11§ lisis que :iustifica en la J.ógica de l modelo

la vis ión de llll cornporta:mü~nto que se controla únicamente en una ins tancia·· 

externa al sujeto. 

EJ modelo no puede regrc:sar a los postul ados 11tra<li.'.::ionales" de la ps~

cología en el s entido de dar al sujeto uJ1 lugar en la producción de su com

portamiento , o bien el de que los sentimientos, l a me:;:üria. , el afecto y Jos 

demás procesos subjetivos, tienen ur1 detenninado grado de inge r2ncia en la

producción de l a conducta. 
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Skfoner está or icntaJc a bus car el tjp0 Je n;, l~cione~_; externas que ri _____., 

gen la conducta htnnan<'l, y qt1e de m .ngwrn rn ~mer;1 se puede -VC'lver a postul ar 

un t ipo ele eventos internos qut; tengan dctenninmncia éll el c:ornportrnni ento. 

Para Skirn1e :;.· ser:I:a vo lver e l a especulación ant erior del introspeccimüsmo 

y la ps i cología tradicional ) por e~~o afirmu categórico : 

11 m1cntrn.s concibaJnos e l problema de la 

emoción como un estado inter no , no es pr.c?__ 

bable que hagamos avanzar un.::i. tecnologi.a·

pr§ctica. En l a resolución de un problc

ma práctico no sirve de gran ayuda. que 

nos <ligan que algÚJ1 rasgo ele l a conduc t a

de a lguien se debe a la frustración o a -

l a ansiedad; neces itamos t ambién que nos- I 

digan cómo s e ha producido l a frustración \ 

y 1a ansiedad y cómo podemos ;~· ambiar el -j 
rasgo. En última instancia, nos encontra 

mos, con dos hechos -la conduct a emocio

nal y l a ci:rcunstancia , rnan j_pulab l es de -

las que l a conducta es fw1ci ón- que en- -

globan el adecuado objeto de es tudio d~ -

l a emCJción''. (Skinner 19 7 4, p. 196) . 

Las emociones se trans f orman en co!lducta, una conducta con car act erís

ticas distintas que se pueden "observar" debido a las circunstancias en l as 

que ocurre el comp8rtamiento. La exter iori zación del corriportéUTiien to, su 

expres i ón corporal, verbal u ot rü tipa de hábitos s on la emoción, 

La necesid··:d de una tecnología en la psicología se U.ebe en Skinne r ~ a-· 

darle w1 nive l de cientificidad mediante e l uso de una tecnología sofistic~ 

da, que asegure el Tf:gistro de l as re l aciones causales de la conducta . EJ. 

uso de los concepto~ de función no resul ta gratuito sino mfis bien n2ce~:; ario 

en la lógica Skinneriana, que s e va instal<mdo cada ve~: más en el empiris 

mo. Las apariencias en las qrn; se manifi cst:1 l a subj et ividad se convjt~rten 

en la subj cti vidacl nüsrna, por eso l os ser1timientlJS no pl.K;d.en ser un e:; t ado -
. • • ,,,,,,. ( ,, r• ~ • '\. • i nt e1110 ya que sus r elaoones ext·~rnas no5 perm1 t1 run segun :::iKmn::.'r J) acte 

cuar el estudio ob j cl:ivo ele la emoción. 
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La. preocupación por la efiG Lc:i. a pr ácti cél en l a ;nocli :_~cacién de 1 a con 

ducta exp resa el espíritu pr:.~g:nático de los JiOI' t E:8merican•.:i s en l a c:icncia , 

basfmdose en la pos iL i lid.;.d materi al de !: ne r l os elen:.cntos té :-_nicos nde - 

cu:Hfos con l e ~. cual es s o -· ud_ü:1a r Jos obs t áculos de l a rnodi f. icación cle1 com 

portamicnto. Por eso dice : 

" el probl ema de 1a interi oT.idad puedc

finalmente soluc~Lonarse con adelintos t éc 

nicos . Si n ernbargo c debemos enf r entarnos 

todavía con hechos que no poden;os arnp l i fJ:_ 

cc::.r, que ocun~en a un nivel interr10 y que 

son i nipcrtta'.1tes para el or ganismo . Seg11_i_ 

r á siendo un probl e na importante saber C9. 

mo r e2ccicna e l orgarürmo ante estos he- -

chos, aún en e l caso que algún cE a puedmi. 

llegar a ser acces ~_b les a todo el mtmdo". 

(Skinner 1974 , p . 308). 

Para nosotros el estudio de la interioridad no se rcsu2lve con ádelan 

t os técni cos puesto q11e EO representa tm prob 1.~~ma de ternol(1gía el estudio 

del proceso subjetivo de los individuos sino funC:<:uncntalrncnte un probleHn

teórico . 

La pr:·ctica de l::is sujetos en sus expresiones cotidí::inas expresa y 
1 oc:üta siii1ultáncament e la sign i ficación y Yalori z:Kión cm~)tiva de ü1s ac- -

cior1es ll.c11adas a cabo por l os índi \.ridt1cs. No }Jodemos. igr~orc~r J1i e·va.1.t.1a.r -

" 
) 
el papel que jrn°:ga l a rr:~ flexión , la evocación de c:iq:e r ü ;ncias del pos¿:::lo -

cercano para reproducir estados cmutivos de Jas person3s . Una car ta de 

a.mor entre una pareja que se halla rnomentme:-'~rnente separ<.!da > provoca f.:n el 

l ector a quien dirige l~o~~ mbiva ap2s i onada , e;noc:i.cnes y pensamient os que 

" sub j etivamente" c1 L:ódigo de una.s l e tras escritas en un trcJZO de p :;. ;x~ J l~~ 

UÍJl presentes en l a p ~oducción de los estad~·s emritivos d:.) l a p0rso02., SJil

por ello atrevernos a postular como estímul1:i'.C; causal es de su estado CPr:. ti ·

vo a l os s i g:1os gráficos de la lengua cas t ell.::ir,a y r_:;uc; so1: tT1 l.a tc;:m iEo lu 

gío. Skinncrüma conducta verbal escrita. PaLJ nosotros T2SlJlta ría dese¡ be 

ll ado decir que esos signos constituyen 12 fuente de cs ti ·iml ación para c~:. :c= 

el lector de l a mi siva apasiona.ch emi !:.a rc !:~p:1cstas emoti v2 :: . A(m :::unndo -

'') 
I . 



eJ prnp10 modc l o del ACA <:tS\K.ie tales sig1XJS con las condiciones y circLLns 

tancias en l as c¡ue se origina la conduct a afee ti va t a :'c r·~!CUTs o seria insu 

ficiente . En el capítulo V argumentarernos una pos ición distinta y pokrni 

zadora con el ACA. 

Por ahora re tomamos Jas cc:msideracioncs de S1dnne . · s obre e l 11mw1do de 

bajo \-ic la pie l 1
', 

11 la propiedad privada de lo púbhco11
, '' la solucion 2~1 

problema de la interioridad con adel antos ! ecnicos " e ~c., como los elernen ·-

tos que permi ten visualizar con mas clar idad el ;1u.rco conceptual en que se 

ubic:i la nociÓYl SkirmeTiana. de subj e tividad. Y una 2.prox1rnacifo~ al conceE_ 

to de conducta que des:-.i.rroJ.15 e l ACA, que nos ayuda a cc·mprencler el r.rata

raiento metodológico que sufre el p-roblema de J_a subjetividad en la p~~ic<.ilt!_ 

g]_2 Skinr1eria21a . 

Skinner entiend2 por conducta la exprcsiém motora, verbal, el lengua·

. je , J. os pen:: ami entos , s entimient os y los pr0cesos del murldo interno, que 

se encuentra debajo de la piel. 

En el modc:lo de la triple r e13.ción de co;~t:ingencia, J <. conc1l1::: ta clcsa-

rro11a e1 pape:L de una función , qut; se~IÍn el lugar ser.:uencial de ocurren ·-·· 

cia en l a conting·~~nc üüidad ocupaú. un pape l de1Jcndiente o independi cn~~e . 

Es decir eme la conducta de 1m i ndividuo puede prcvocar crnJJ ios o altera-

cienes en el medi o y a su vez estos proporcionarán reforzadu1·es qu:c: manteEJ_ 

drán o rmdi:fi car5n M1 
•. 1 . .1. tiempo la conduct::J. emisora inici aL 

ficará es el carácter de funci6n como noción conceptual de la conducta . 

La. conductü v :is::a pues como una función, y en ese punto de vis ta el 

proceso del pensar y de sentir como conóuctas encubiertas de los ind ivi - -
, f - . ., 1 +> . . . t 1 . auos , se tTar1s ·orma en x-::_gu~.0Eiu1c.es ,~ is~.s:.~::~ cuy,)s movHn-::n .os y re .. acio- ·-

nes entre si , e i r~edio ambiente (que incluye:, en e l .1\CA,· el medio so~laJ) , 

y lc:s consecuenci as de l as combinaci ones posibles de relación E-R-E (esti

mulo-respucs ta-estí:1Tt1:1.o refo:tzador), consti ~uyen ei obj eto de) conocin1iE:nto 

que permitirá descubrir las leyes 11ocjct ivas ' 1 que r i gen el comportamiento-

hLUnaJ10 . 

Los conceptos que hacen alus i ón él Jos estados emotivos como attic.ula

dores, ges t ionado res o pr oC.uctores <le l corr:purtzmücnto, lo:; conceptos \;xpli 

citamente sub je::tivos , son deshechados pc•r· SkirnY: r en su nuevo modelo , como 

él . 11risrr10 J_o recur1occ : 

7 "' ,,,) 
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11 El concepto de cond.u -:: ra que desarrol1 ó 

(el conductismo) : no H egó mmcéi a 

abordar de mr.me r2, convü;.cen-ce el uso -

de ténrrino.s subjet ivos". 

p. 192) . 

( C'i - .; ¡~n Pl' 193·1 Oi\ . ..;... w: _.._..~ . , , t 

J:'.1 pape l de la teoda tiene un pape l primonli a l en la metodología. co~ u 

ductista , en lé.l per:~pecti va de contenrplaT los estados subjetivos como ·res 

puestas suj etas a 12.s mismas l eyes que l us conductas motoras , ya que se 

cons i deran de las misrn.as dimensiones físicas . 

E'l us o de t énn:inos sub j e tivos r esul t:ó irmecesar io , puesto que la ex

plicaci6n se vo1.có s obre el papel prirnonüal del ambiente en el control y

prodt.:cci ón de l comportamiento hLUnano, con las clebi das COJ1Ceptua1izaciones

del ACA. 

La artesannlic:1c-1c1 conceptual de::1 ccnductismo al converti r l os procesos 

frt0rn° u'-ios de lr: c·i;1y"¡etiv1chc] hur:nPa en i·espl' C· ':t--o c ··1 "'·" '' l ,,,·1+0 en f 1 inr 1· 0 - l ...., . , "-' ..1. . . -- U .J U\.. •. \r ......_ . ~ J. 1.C: J ' _.. ... Á J .._, c. J i !: ·~·., - f;J . l '-- , . _ 1.. ;,. ....... --

n•Js) excluye c:"-p}j_ca r el proceso de l co:nportamiento como producci6:1, como

un conr11licado E.x t iculante y articulado e.e dc ternúnant2s so.:::íales (ccon6:iü ·· 

cas, culturale::; etc.) y s ub) e t ivas que se eA.1>resan en forma d-:; lengua:j e~_de 

expres iones afectivas, de actos humélí!os en cuya producci6n tiene que ver - l 

una acti vi.dad q¡_¡e se procesa iJ1ternc:unc::nte en e l ind.ividuo y que trans ite;. -

de 1a Teccpc i 6n sensorial de la información ext1..:;r-r'.l3 has-::a lri. corlificaci6n, 

descodifi.cación , interpretación y proposición ce nuevos ccmport. a¡nientos 

que coi1figuran una pr§.ctica social y ht....nnana. 

Los sentin:ri en tos se hall an siemp re presentes y t oda informad ón de l -· 

immdo exterior e interior pToduce reaccicnes afect i »'as, saber córr.o se pro·

duceJl y cua1 e.s su prnccso de (~xprt~S ir.:m, rc i te raci ón. o recreac~ón c;omo as -

pectos que i ntegr;u1 al indbiduo en su acción y qL1c~·12.cG r cotidiano de i a -

vida, constituye llna omisión previs ta y asumida por el . A(,A. l\io es que l o

haya prop:..1esto c-J. ACA, sino que su fonna de tratanúcnto no conte1:1p :La J J. ~K~ 

cesidad de contestarse e~1 ésos té rrnüios arri~x1 menc:Í{);-tac:los, el prob lem;;i ele 

la illterioridad sub~:e ti va de los iJ:di vidu()~ . Para e l conductismo su mode- u 

lu resuel ve el r;ru.n.clo inter;io en el estucho de: los ey•.; r:; tos públicos que 

sus ti tuyari. 1os e ver t as p r i va.dos; 

o 



" partiendo de esta base , el (1nico obj etn de 

lma ciencia de las s ens aciones es exami nar 

l os hechos públicos que puedan estudia1·sc

en sus t i tuc:i ón de los p;-i vad.os". (Skinner-

1 9 7 4 ' p. 30 7) • 

La propuesta d2 Skinner arrastra cons1go la impos ibilidad de estuci. í ar 

directamente Ja inter ioridad de l sujeto y por otra parte lri. estratagema de 

que todo es conducta y que l os sentimientos de algún modo son cons i derados 

como una fuerza o debilidad de las respu~stas ; que son_ además del mi smo ti 

po de dimensiones físicas y que son la colatcralidad de l a conducta en cu-

ya relación se tfa_;j s:i.empre las c:xpresi oncs emot ivas. 

Por otra parte la b se .'.J que se refien~ Skilll cr c:s precisamente lé:: de ' 

que los hábitos motores , mar, mles y ver balc:s traducen de 2l guna 1Ttci.:1eTa l e .. -

inter ioridad, por St.JJU.3Sto q:..1e t rn:ibién se resuelve con ade1ant'.)S té-cnicos 

y con un conocimiento mas per fecto de las r e l acior:es de l ::unbiente que cum

plen las funciones cJc contro l y pnxlt.lccj.ón d2l comportamiento humano . 

En es te tipo de razonamiento el pensami ento , en palabras ele Ski nne r, no 

tiene un carfictc r cnllit;:~ti1."o propio crue lo distinga de otra car3cterísti

ca ele ir~ vida orgin ica c:om:i es un movJ .. rn ento motor del pie : ambos s on con

ducta. De j em;)S que Skinner hab1e: 

" El pensamient o no e.; un proceso rn:isterioso 1e:;nonsa 

ble e.E la conducta, sino que es la cond.ucta 

misma, en tod& la compl e jidad de S lLS re1a

ciones de control, la que se r elaci ona al. 

hombre que se compor t a y el ambiente en -

el cua l vive", (op , cit .p. '.P9)_ . 

lln concepto üm amplio como el de: conduc.t3 acaba Dor defir1ir nacla -

en. par t i cular y específico a l quehacer humano . La realidad se agota incx~_ 

• rablemcnte en muy pocos conceptos : ambiente , condücta; estímulo , respues

t a; función y causa; eventos pühlicos 1 privados; el mundo debajo de la - -



piel, el mu1H.lo exte1·llo , relaciones de cc;r;. trol, en fin l a TeJ.li(b.d se ago- · 

ta r ápidan:.entc . Matices pequeüos, asrY:.ctos cualitativos de l<i conducta en-

el momento de su 'l·epres2ntación en pan:digmas, son rcdnc i clc•s a conducta . rn 
una representac:i ón paradigmática lm inves tigador no saL•e si la respuesta t~s 

cubierta o encubierta , si es pcns c.:unieHto 1 sentimi ento o movimiento motor 

del cuerpo . Sólo sabe de qué se trata leyendo el :infonnc del investigador 

o programadoT conductual. 

Así pues la SL-ibjctividacl es subsumida en las cat~gorías con·· 

._, i ductuales funci:.onal8s, haciendo operacional y observable lo que ai.1.tes era -

I solan:cntc accesib1e al individuo. Skirme r <lice triunfalmente: 

11 nuestro conoc:Lmiento creciente del control 

ejerc.ido por el. ambiente hace pos i11 le exa -· 

mi~1ar el e fecto deJ mi.indo dentro <le la 

piel y la naturale za del autcconocimiento. 

También hace posible la interpretación de

una amp] j a gama dt; expresiones m8ntalis t asl' . 

(Skim1er 1977, p.26), 

• 

El control e j ercido por e1 ambiente~ hace ac:cesible sólo Lma par te Cle-

lo que Skirmer l1al:'1a el mundo debajo de la pie1, nos referimcs a las mani--· 

festaciones <.k 1a vida. interna del sujeto, aquéllas que desea r'1anifostar, -

m.edirmte el leng1.:;aje, expresiones faciales, corporales~ etc . , pero que no -

constituyen ellas mismas la emoción, o con-n SkiTmer llama a la subjetividad: 

hechos interr¡os. 

La naturc .• leza del autocon.ocimiento f:s de alguna r::anera la apropiación-

privada de lo público col!lo 1o dice en una cita anterior, lfües en su lógica , 

los individuos expresan los hechos inte111os con el mismo tipo de lenguaje y 

expresiori8s que previamente han aprendido de la comunidad a que pertenecen . 

El campo conceptu:-ü en que se :inte~;ra la. i10c:i ón de subjetividad de Ski 

rmer es un discurso teórico en que las r espuestas encubiertas, los hechos -

ii1tcrnos , el l. engua.j e encubie rto~ el immdo detn:j o de la pfr:l ~ la prnpicdud

privaca de lo público, el mundo en m:.r'.Ü1tura, son alus iones expresas~) la 

subjetividad huir~ana. 

26 



El conc.epto Ul~ concluct ~i que des~irrolló Sld rnie r tEms:Corn1a l as Til<mifc~ 

taciones de: l a s ubj e tivicbcl en 13 sub _i etiviclad mi s ma . PaTa fundamrnt:.ir la 

pos ibilidad d·~ le~ e.:\.11crimcnt:1Cién con es t:é1dos mentales hace': uso de vana- -

bles que están o.saciadas con Lechos i 1ternos , m:.ui :i.pula J. a Vélriable inclepe.!2_ 

dit~nte para prnduci r un becLc interno confonK~ "' l a lógica c ~';perimental: 

" . . . simp J.. cr;iente, nos asegu.rmnos ele que -

no haya otro alü1en t o disponible , y él 

(el suj e to) , ev:.:.ntnalmcn t e l o comerá: 

parece que a l privarle de <üimcnto (un 

hecho . . - ., --f '' . ) . . 1.S-'-:..-O he~nos conseguido qtlE: t ;:m 

ga harrbre (W1 hecho mental), y que por 

haber tenido hambre , ha ingerido e l 

alimento (un hecho físico)' :. (Skfoner, 

1977 p. 20). 

De l a experimentación que hace el autor deduce que ahor a es posible - \" 

mane j ar el problema de 1a subjet ividad de la m-;.. sr.:a manero c-¡1ie la e~Jcrime!l_ l 
t ación e11 la química y la fisica , c-on 1os n~qut: t.imien tos de COfü.ro l de to- (

da ciencia natural~ qu0 es así C()Jn.) la concibe Skinner . Fr. el próximo ca 

pitulo abordare .. .os el problema_ me todológico i rnpJ. icado y la. co}ter2acia in- -

t enta del ;nciJelo . ) 
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CAP I'JULO I I I 

LA NOCIO'.< s::G0J~,TERl/\N/\ DE SUD.JETIVJDAD y su COHfl ENCIA Am.lONICA 

CON EL P.K:JDFLO CCimUCTISTA 

La necesichd U.e observar;¡_ cuantific.n la conducta y por ende tener la 

posibiliJad de rc¿js ~:rar las relacio:ncs que se clan entre la conducta '/ el -

medio, s¿1lo ss :--csuc~lve con d . t ipu ele mei:oclo l ogía expcri.m2ntal que Skj_:rmer 

diseíló duran.te largos años en los laboratorios de anál i sis e:.._vcrimental c.1~=.:

la conc1ucta. 

Bajo los Sllj)uestos de qt.:c el proceso del p"nsar y eJ sent:ir, y todos -

l os procesos de élprendizaj e , abstr acción, mcnlO'ri ::i, y aquellos q1.1e tienen 

que ver con act.J.vi dades dentro de l o que UCJT.-ó Skinner "e 1 mLmdo dc)baj o d~: --

la piel" , son po:-;íbles de estuJ.iarse r:1ediante la conducta mai.1ifiesta, es 

cir, leer en evcr1tos pC1blicos l a relación o r ef·::Tencia que mqwesaría u11 

evento i nten10., 

El estudio de la subjetividad como ío plantea S1..::inner tfone una lógico 

y uns inteli gencici : la 1f•gica de quien "observa" e l comportamiento hLm1m:.0-

como una regul aridad física , coro un continuum a lcJ largo de} bempo y 01y ;:~ .. 
expresjón p;:irLc1,;ia·t se control .::: por las co:r1diciones y circunstancias que 

r odean la emisión de las respuestas que forma!1 la conducta . Existen las 

rnsuuestas emoc.ionales , l as J.6gj.cas como las cle l matcmfl.tico, pero todo es 

posülc de se':.- observado corn':J -respuesta. El uso de las definiciones op,;n:.'.--

cionales ahorra en gran parte :! os márgenes de error en el rer,is'~To y mE1n1ín~ 

lación de variéfrlles que afect a rán la conducta seleccicmaLh . Si se m;m lpu ,:;1 

vari3.bles que se hallan en el ambiente de un org;mismo , este moláeará su 

conducta en relació;1 al tipc de c.ontinge:1c:La s que la comunidad dispone. La 

inteligencia de Skirmer c0nsis te: en articular de tal ma.neret su noción de 

subjebvi<lad CO!l la metodología conc!uctist:-1 qt~e es posible prnducir 8AJ'lC'!:·i

mcnt:.:i'tm<~nte estados c::1ocic.1wlcs , probar su mocklo de c:mtingencias ad.rnini::; 

traJas baj O rigtiTOSO prc>gr2na de Ycfor: a1n-~en to, COlrD causas de la emoci_or;a

lidad de l sujeto . 
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Lo mlt.t:rior resulta en J é1 cohcr -nci o. de l modelo a su interior , ya no -

hay pun tos obs curos en e l noclc lo de l ACA, l o que parecía mas <.Jj f i ci1 "el 

mundo debajo ele l a piel ", ahora s e ha11a t r::.ispuesto en t érminos y conceptos 

que lo hacen 2.cccsibJc a todo .1 r.1w1do . Lo que es me jor , el estudio mJs a

fondo de l as re]a(~iones de control y el tipo de control ej e rcido por e l me

dio ambiente La pr.: r miticio a Sk:irmer "wncr- en sus maJ1os l a conducta hum~ér : 

La argumentación va encontraii.do e l ementos que se articulan para confi 

gurar UJl discurso coherente , al menos par a tm obscriraclor ncófi to . En el ca 

so de l as emociones permitamos a SkiI111e r a:rgumentar que: 

" La conducta , la emoción y el acm-;.tcci miento 

ext-21110 precedente son l os tres eslabones -

de nuestra conoci da cadera causal , El es l a 

bón íntennedio puede ser cons iderado como -

psiquj co o fi siológi co . En e l caso de con., 

siderarlo p .:- íqui co , se aTb,ruJnenta que una 

c ircunstanó a extenrn es la culpable de que 

un sujeto se emoci one y que este sentimien·

to l e mueve a realizar Ja acción aprobad.a''. 

(Skinner , 197 4 p . 189) . 

Podemos estar de acucrdom que existe una cadena causal que tier1e 
., 

r e.La--

ción entre sí para producir 

sentimi entos o a la emoción ------
w1 m&tiz fi...u-1darnental111ent e 

la conducta y que ésta d;:;be su producción a los 

, ue r~~~j_o el aconteci mi ento ex ten10, coL :r~m0o} 
emotivo e1 compol't ami cnto de l i ndividuo . Sin cm 

bargo , l o que se da a entender básicamente es que e l or igen deternünante de 

l a concfocta emotiva se halla siempre en un acontecimiento externo al ind:i\ti 

\ duo mismo,: en la IGgica conductj s ta .. 

r 
La cuestión subjetiva > el proceso de elaboración ele l a afr~ctividad ) lo 

1 que el sujet o cr0.::l con la i nforn1ación externa para h1ego voJver a actu::u: es 

r educido a una Trl'?. ra int ermediación . 

Basar el origen de l a de tennin:.ición de l comportamiento y de 

ción en acontecimientos externos al individuo y v:.:T ±:inalmcr1te ::t 
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intem1c,JL1rj o entre el medio y su conducta, ahorra mucl10s problemas a Sk:L- ·· 

nner y a su modelo. Fcro r~sul t a muy cuestiono.ble desd8 ot·fos puntos de 

vista. ¿Qué ocurre con l a premeditación, el'. l a acción humana?; Ha crea- -

ción artí stic:::. es ,n todo caso un eslabón intern1·~dio que se explica por los 

mé ritos de1 artista? . En el proceso de vida de; todos l os 11umanos existe la 

posibilidad de opt ar , en el proceso de existenciarse corno humano, e l hombr e 

ha acumulado E·xpe riencié1 , l a cultu:i.él heredada aparece al individuo como al -

\ go ya da do coJ110 natural, no cerno creación. El mundo social, la socicd2d 

aparece corno creadcn1 de l individuo y los hombres. En el caso de Skinncr -

se ra zona com~) si el medio lo fuera todo, la historia no exis te mas que co-

mo suma de co:--tbngencia.s de reforzami ento en l a his toria del sujeto ,que ex

pEcaría11 eJ. proceso merli GJ nte e l cual el medio se erj gj ó como productor de

la conducta y Jos prn--:8sos subjetivos como interm~diarios entre el medio y-

la co·ndt1ct2 .. h. ~.u nana .. 

( 

Toda accion lturr.ana es social, el deveni r de l a cultuu1 como creación -

( homínica no puede t ener solo un or~ i gen biológico. El J1rnnbre se r el aciona·

consigo rnis;;ü s _i.empre crJrr:ü sentimiento , r eflexión o vol un t2.d. Y no es posi:_ 
1 

. ble decir q0e lo hace de una manera separada, sino interrelacionad:is estas formas -

/ comp l ej izando tma forn1a de ser, existir y concretar su vid3_ en el rm mdo y -

con el mundo . 

La capacJ_dad de preguntarse a sí mismo, gene ra las condiciones de su -

auto-producción . La acurnul ;:i,ción de experiencias ha r edituado en la-

modificacién y su1x:raci6n del d::mtinio de l;i nat üralcza, crc:mdo L.ma cul tur~ 

la vida en ~: c;dedad con l as instituciones qu0 ca-da fo rm2ción social tiene, -

sus normatividades y leyes que regulan el intcrcamb:Lo y las relaciones so- 

ciales . 

Son los hombres los que en su práctica social históri ca han construi 

do ese medio en el qw:: .se deposita Ja confianza Skinneriana de -control y -· 

producción de la conducta hLmG.na . Por ignorar o desechar esta perspccti va 

histórica, l as propuestas de Skinner de estudiar los sentimientos y l:i in

terioriC:.ad ch;l suj eto por vía de los eventos públicos y Ja subjetivida<l 

como intcrmecliac.1-ón en :..ina cadena causal, el rnsdio siempre aparece como e l 

productor de la co:nd1cta emociona}, siemrn-e corno r es1:1tado de Ja marüpula

ción de vari ab les independientes y externas al individuo. Sin embargo 
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qui en manipula esas vari3blcs es t éur1bién un hum;:ino , que en esa rel ación p :1E_ 

U C"Jl:Jr es el medio. Skinncr no disti:ngi__1e entre I!'.('. lÜO nat ural y 11medio so-

cialf!. El concepto de medio se fonnula por l as funciones que cumple no por 

l a natural eza ontogéni ca, al menos en el discurso Skinneriano, lo que haTá -· 

también con otros conceptos . 

La función define a l a cosa , le da su contenido conceptual, el concE·p 

to de refuerzo así se e l abora en e l ACA. 

la confi<mza en haber descubierto la forma concluct ista de abordar el -

problema de l a inte rioridad (como le llama Skinne r ) , y recordando los expe

rimentos i"!81 l aboratorio , nos formula l a siguiente propuesta: 

11 Induci mos en nosotro-- mismos cambi os emocional es 

con :fines de control. A veces, esto s i gnifica -

simplemente , presentar o r etira.r es tímulos. Por 

cj emplo, reducimos o el.iJninai11os reacciones emo--

cional cs no deseadas marchándonos para 1 caml>iar -

de ambiente 1 es deci r , retirando estímulos que 

han adqu:!r i do e l poder de provocar r eaccümes 

emocional es a causa de hechos que han sucedido -

en relacién con ellas . A veces , evitamos la ap_~ 

r] ción de w1a coriducta emoc ional provocando res

pu2s tas incompatibles mediante estímulos apropia 

dos; .•. nos mordemos l a l engua para no re irnos". 

(Ski nner 19 74, p. 263). 

Las r e acciones emocionales , a veces, se contr olan por l a present aci ón

º ausencia de est·~mulos que h 2!11 llegado a controlar tales r eacciones ckbido 

a la contingencialidad que se adquirió por la relación preda con esos he-

ches . Nuevamente, l.a producción de l a emocionalidad de l os sujetos :no res1 

de en ellos, sino corn.o man ipulación de variables externas a1. propio indivi 

duo . Esto se de.spTende de l modelo Skinncriano . 

Skirmer ne acl ara en qué circuristancias no se inducen cambios emociona 

les con fine s dé control y l o dt:ja en la arnb igc:ccL1 cl de que se interp rete CQ_ 

mo una si tuaci6n general la presentación o ausencia de es t ímulos. Es decii; 
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no nos dj ce otr a fo1ma en qu,~ tmnbién se puede inducir cambios 

fines d2 cor.trol-· que no sea presentmdo o r etinmdo estimulas . 

morders e la lenguJ. no sig;n :i fica en modo alguno i_m nuevo estado 

emotivos con 

El acto de ·- ( 

emoti •:o <-;in o f • 

la censura de emociona1iJad, pero no apar ee(; como la creación del suj cto :.J 
sino como la mon:ip;_il ación de es tímul os ap ropiados que se encuentran al gunos 

en el sujeto y otrns extenu.lfi·i-:;nte a él, por ejempl o los dientes con l os que 

se muerde el sujeto son estJmulos inte rr1os a l sujeto, pero no es e::i modo al 

guno l a causa de la nueva sjtuaóón sino que debe buscaTse la explicación -

en l as c.irct.mstcmcias externas que han llevado a tal acción al sujeto, ¿por 

qué es necesario o deseable evitar l a risa?, de es ta manera estaria reflexio 

nando Skinner. 

Efcctiva:nente es necesario responder cual es son las circunstanci~is que 

moti Yém al in di vi duo al llevar a cabo tal acción, de l a. misma manera que 11~ 

bía c¡ve pret,LJJ:tm.,;é si ser ía 1.a única opc ión a e j ecutar por el individuo . 

Nosotros creernos que e l suj c t.o tiene opciones variadas y que el j ge aqué

lla que mej m· se adapta a su. propia valoración y s e;it:ido q'<-1E' puede tener C:'l 

acto que llevara a cabo ,• s:i.n c~ue esto esté separ ado necesariamente de l as -

nornlas sociales que p:revi2111e11te ha interiorizacls~ Creemos que lo que ocur-rc 

es 1..ma concatenación. de l as condiciones objetivas y aquéH2s que son subje-
15> 

t ivas en el :i.ndividuo y que son creación de é L En este sentido lJ.1nglm::1 - - 1 

"' acción humana e.stá separada del contexto scic io;..:ul tural al que pertenece co -

1ho tampoco de las forrnas de subjetivaci 6n ccrre:c~pondien te a cada sujeto; 

sentiuo, significaci6n y \rdoración son crc:2ción única singular e ir¡_-epeti-

ble a Gi.d~~ individuo respe;cto a su propia. a.c-:-j _ón, cc!.lporta.mient:o y conducta ~ 

que van configu1«mdo la "pe! ·sonalidad" de los sujetos> su "fornu de. ser") - J 

"su caT2.cter11
• Crnxret aTse como sujctc.1 en la hi storicidad de su vida , sig-· 

ni fic2. s2r actor no espectador de lo qllC é1 rdsri10, como individuo, pr-.:)duce

ccmo cornport::un~~- ent::i y a tr avés de é~;te que son dos nivel es dis--
, . _,. ¡::., ,.,1 _ ,., . ' ·;.t 1 \ T-J '-'h' 0-"\ -ia~e·• ",... -' t i_ntOS üe UD miSI\iC prOCCSQ; l a CCDCTeCÍ\Jll. _,l, t.:J L üpL U 0 . u, .. -.Ü ,C•c ' , .110;:, ll 

sobre nuest-ra posición y come;1tarc.mos l a elaboración hecha a partir de lci. 

dcsp_cerH:lÜíLiento ch.' la corriente conductista, 

Las acciones de l os suj e tos tendiei~t e :~ a provocar e5tados internos o 

subj (~ti vos o bie11 a eliminarl os el(:;, 1?. s süuaciones ina1Jropiadas (a j :_ücio 

de ·¡a propia persona), se concibe por parte de Skinnér y del ACA co;1;rJ la 
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manipul aciór. de est5Jnu.los que pueden ser irrc l uso intcn10s pero no pur·den de 

j ar de ser estímulos . Lo mismo que l os estados _subj etivos son lma respucs-· 

ta o serie de respuestas que const:ituirí.nn una clase . Los conceptos que 

Skinncr usa para representarse 12, r ealid8d son é'sos y no otros , su carácter 

funcional s upone una gran venL1} a con respecto al intrcspcccionismo y a la

psico1ogía subj eti 1i a contra la que reclama Sk:inner el atraso de l a psicol o

gía cientí fica. Por eso propone que la emoción se estudie en función de las 

ci rcw1s tan.cias y de l :i cxpr es ion comport amen tal que pueden manipularse . El 

iYlteré ~; primordial es ftUe la psicología t enga operatividad, que sea aplica

b]e. 

Lss emociones de las personas es tán sie1:ipre presentes en e1 con~.;orta

miento. En 1T.ayor o menor medida t oda l a conduct a humana se constituye con

emocioí1cs , la apan:nte indiferencia o abulia en diferentes c:xp:-esione.s son -

ernoc iones de sigr10 cont1·ftri o al q.ue sign.i fica1·ía e1noci0nes acti\ié.LS . J~a ele -

presión es un caso extremo de emocionalidacl . La difercnci ació:;-1 de concep-

tos de respuestas hecha por e l AC/3.. , t mniz;.mdo de emotivos algunos rosgos 

de l comportamiento fornm parte deJ mar co conceptual en que se opera . Las -

emociones r epr esenta.rían un prohlema mayCis cn1o en esa concepción si SG con

cibieran corno consümte , sin embéffgo Jas emociones como respue.sta se dife- 

r enc.Lm de otro tipo de respuest3.s . La ITiov:!lida<l pe11nanente de estos proc~_ 

s os, su carácte r subjet ivo su va-:i&bilidad de expresión hace que el obser

vador conductist;1 p .~erda de t alles que e l conjunto de sus definiciones oper~ 

cionales no le perrni ten :rcgis t nn. Pues en todo caso, J a definición opcr a.

d cno.1 es tnv1 constn1cción arhitraria de l investigador, ys que no surge o - , 

se dá naturab1cnte sino por juicios , valoraciones y criterios del inves ti.gi1./ 

dor. 

Existen momentos en el discurso Skin11er iano donde se podrfo:n adivinar

ürtuiciones genia l es, pc:ro que luego soa c ap t adas y destruidas en aras de 

la mr:: t odol ogia de su anális is, es el caso de la presente cita de Skinner : 

" Se dice normalmente que ciertas r espuestas -
. 1 1 ~ , ,.. • 1 proporci onacas por .i_OS muscu1-oS ra.c1a es y-

pos turales ''expresan" emooon . Reir, refu~ 

fuñar, gruüir, crujir l os dientes y l as res 

puestas rrn..ls cu1J.1T:> que acrn11pafi.a.r.. la secre- 

ción de lágrimc:s son ej emplo d.2 el1 o . .•.. . 

33 



' 
l as expresiom~'c; ~:no ci01~9les _pueden _sl'--r j_~>:._i tad~s 

nor conducta <2_l?_e rante , como en el teatro , y son J:...:::.__ ____ - -------- ----------- . 
frecuentemente modificadas por el medio ambien

te social para adaptarse a las normr,.s cultura--· 

les. En ci er t , medida , una cultura determinadac, 

tiene su propi a ma11era de reír, de mani festar-· 

su dolor, etc . , no ha s ido posible hasta la fe

cha, especificar grupos concretos de respuestas 

e}..'Pres i vas como caracte r í sticas de emociones d~ 

terminadas, y , en cualquier caso, mmca s e afiI_ 

ma que tales respuestas s2m1 la emoción". (Ski 

rmer, 1974 p . 190). 

Subrayamos lo que creemos es relevante para e l es tudio de la subjetivi 

dad, el t eat ro tiene posibilidades inexploradG.s todavia en u1"Ja psicoJ.ogía -· 

más aproxil1'..adél a l as situaci ones reales. 

La producción de r eacciones emotivas activas o evident es en el audito

rio del teatro son posibles porque reproducen hechos de la vida de las P'.? ".':"' 

sonas e :i.ndirectamente 1a situación entre ac tores y espectadores podriG s er 

vista como un laboratorio de psicol ogía i donde según l os conceptos con que -

se "observe", pueden clmnos elatos sobre l a subjetividad . 

Sk:i.nncr muy acertadamente plantea que cada cultura tiene sus propias 

f011nas de sentir, r eir _, de manifestar su dolor; la conducta es his t órica, -· 

corresponde a una época y a un grado de desarrollo de la cultura, por co:ns~~ 

cuenCJa las formas de subj e tivación que los sujetos hacen de la realidad 

también son transitorias, históricas, referidas socialmente a su propia co ·

tüU anidad. 

\ 

Desafortrnwdamente, la mención a 1.a. transi toriedacl y esped.ficida<l de ~ ,/ ( 

las emociones humanas , a su historici dgd~ se hace como una desventaja a la

subj etividad en el estudio de las emociones , dado que la variedad y camb:io·-

de la,s expresiones que penni ten aprec iar l as emociones no le han permitido·· 

a SkinJ1er especificar gnrpos concretos de respuestas . .• finalmente invalida 

esa posibilidad porque en toclo caso nUJ.1ca se afinna que tales respu2stas 

sean la cmccióil. 
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Como habíamos mencion"'do en capítulos Qllteri ores el problema fw1domen

tal en el discur s o Skinn riano de L1 Subjetividad , y l a forma en coms se 

concib~ L:i metodologí a de su estudio con Tespecto a la conducta hum3.na , es 

teárico . Desde l uego que tiene consecucnc;:i. ~1s i rreversitles en s u met odo lo

gí a y en 1a p f :íct ica profesional de los psicé.logos . Los conceptos con Jos 

que observa 18 real idad no le p2nniten apreciar e l movimiento de la subjeti . - ' 
vidad , su c.:i.rácter específi crnn:;nte indivici.ual, creativo , como producto del

suj eto y no únicancntc yefl e jo de l ambi ente o intermediario . ..J 

La necesidad de identificar l a aparicnciCl. con lo que la cosa misma es, 

se deriva de las r e l <J.ciones funcionale s que le permiten ur1a opera ti vi dad 

práctica ... aparentem'.)r te al ej ocla de la especul aci6n de l a ps icologí a prec~ 

dent e . 1\dcmás resulto. obser vable ,mediblc y cuantificable la subjetividad -

que es es t udiada en sus r eferentes prácticos . Sin emb0rgo al interior mis

mo de l ACA persisten muchas dudas respecto a cómo es tudiar los sentimientos 

y todos l os procesos de la vida i nterna de l sujeto , de su intimidad~ ya que 

se ha de j ado como U.!1 campo de otr2s corrientes t eóricas en psico logia. Por 

motivos estrictamente me t odológicos SkinI1er pre:: cinc1e ele es tudiar la subje

tividad de otra fo rma que no sea la que seña1arnos arriba y que es l a que 

propone e l .:i.utor > incluso con l a preumsión de estar haciendo ciencia : 

" dentro de un vocabulario científico ri guroso -

práctica.mente se eliminan. los efectos privados 

es evidente que no 'hay forma alguna de ba

sar una respuesto. totalmente en el aspecto pri 

vado de un conji.mto de estímulos. 

No ~~ible_J1:lc:_er _9ue un r eforzü.Jni ento dife-· 

I_~~::::ial _ _:;ea ccEting;ente r~_:_~cto de la propi~

edad de lo privado" , (Skirmer, 1975 p.422) , 

-~ Dado que l a subj etividad pe rtenece al suj e to y sólo es accesible a é1 -

según Skinner, no es posibl e saber si las contingenci as de reforz:::unicnto es 

t§.n correct@nente administradas , s i son cfecti vas o adecuadas al t:lpo de 

r espuestas e tc. , la prop:i. edad de lo privado es el mtmdo en e l sujeto . Res-
. ' 

pecto . al vocabulario científico es inenestcr usar los conceptos que r eprodu-

cirfan el movimiento :i nterno y externo de l a cosa , que nos darían cuenta de 

sus l eves v e l por qué de 1 as exDrr;siones que adopta se~Cm el cambio de sus . ~ ( ,,,.., .. ... .... 

35 



circunstai1cias , es decir, l as leyes de l fenérneno º Lo que Skinner llcima los 

efectos' pr i.vados , debe encontrárse l es correct ;:unente e>..rpli ca<los , ni oculta- -

dos ni eLi m~;wdos, sino en todo caso decir por qué aparecen ; además si un -

estímulo (en la lógica de l autor), es visto por un suj e to de una mancr 2. dis 

tint a en la que s e espera es por e fecto de una forma distinta de apreciar al 

estímuJ o, tal cosa no es negada por Skinner sino que es r efutada en t énni- -

nos de que al modelo no 18 r esulta operativo, "no es posible hacer que un 

r eforzami ento sea contingente respecto a la propiedad de lo privado". (el 

subrayado de la cita es nues tro) . 

¡ El modelo restringe l a realidad : sin embar go e l conduct ismo tiene apoI_ 

t aciones a la práctica desde el momento en que t oma aspectos de la r ea l idad 

que son c i ertos; los aspectos fenoménicos que está.11 representados por l a 

conducta pretenden ser modifi cados en aras de modi ficar e l rasgo implicado

en esos comportamientos . 

En l a teorización del ACA los sentimientos comien zan a r esultar probl_~-:_ 

rnáticos, a veces parece resuelto el probl e:rr.c:., otra~~ sigue c::1us ando contra- -

dice.iones, por ej emplo Skinner nos dice : 

11 Podemos supone r que el sentimiento es s implemente 

responder a estímulos ,pe ro el inf orme es el pre- 

dueto ele las conti ngenci as ambientales especiales 

<lispi.:es tas por l a comunidad". 

Mas adelante agrega: 

" Los s entimientos , simplemente, son productos cola 
' 

teral es de l as condiciones r esponsabl es del com--· 

portai11icmto". (Skinner, 1977 p . 36 y 52)_, 

Los sentimientos n0 pueden ser c"!.esligad1)s de l lenguaje que es l a prin-· 

cipal vía de análisis e in fonnaci ón , por eso Ski nner dice que tal in forr.~e -

es resultado de l as contingencias dispucstéts por la com!JJ1idad. Pero eJ len 

guaj e no es lo mismo que la emoción aunque e l informe s e::i. respecto a lo que 

se sici1te . Sería lo mismo s i confun·-1i6rcunos la J uz de 1 sol con el calor que 

nos brinda , o ambas cara ct crístirns con lo que el sol e::; . En la segunda 
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pa:rte el autor habla de l os afectos como ele produc tos cola t e rales que son -

, , encontrados por l as mismas condiciones Tcsponsabl es cle l comportamiento huma 

no. Ouizás este pL:mo secwKlario qu.c le ot orga ~1 autor s ea lo que l e r es 

ta i mportancia en S<.lS plan¡::eamientos a Ja afecti vj dad como parte de l<l sub 

j e t ividad hurnana. 

/ 

La i nsis t encia de Skinner en considerar los aspectos púbíicos que es -·

t án asoc i ados con l a -...rida privada de los individuos, tiene sent ido cuari..:lo -

! pcdemos tomar como vfa el tivo de r e l aci ón ql!e exi s te entre esos dos ti ros

de eventos, además el aspect o fenoméni co nos peYmite descubTi r la esencia -

de l fenómeno , pe:rn al m:i smo tiempo nos l a ocul t<~ , l a subj e tividad humé1na 

nos habla a través de sus cxvresiones coYporalc s , pe ro no podernos afinnar -

que tales expresiones cons tituyan el afecto o lo que SkinrieT llama l a pro - 

piedad privada de lo públ:ico . Esta variante met odo:i_ógica no es adoptada 

por e l autor que además hace esfue r zos por dar cohe r encia al ACA, veamos lo 

que dice con. r espect e aJ. :rm .. indo debajo de; l a piel : 

" ... podemos estar descr:i.b::i.endo e1 crnn:p0Tt;:1;i1~_ ento 

público en miniatura, pero es más probable que -

estemos describiendo condicio:ílc:s privadas ~'s oci_~ 

das con el comportaJ1ú ento público , pero no nece -

sariamente . generadas por el. :C l comportami.cnto

verbal fácümrmte puede convertirse en encubier 

to porqJe no requjcre de ayudo ambiental. Las -

pal abras utiíizada.s para descri bir el comporta- 

miento enciJbierto son las palabrns que uno ad- -

quiere cu;:mdo se comporta públicamente" . (Sk:íJJP..er 

1977 p. 33-34). 

Esta.'11.os de acuerdo qu'2 los eventos subj i::~ t:i..vos no se constitnyen al rna_!~ 

gen de la soc:i.aJidad ciy·nmdaJ1te . No es posible. Pe ro no po ... ~emos acept ar 

que (micarnentc t enga co:1trol y producción er1 la ext erioridad de l suj eto , el 

CéiSO del l enguaj e es muy i mportante para descubrir e l carácter histórico y - ] 
. f d ., 1 ' ~ · ¡ · '1" normativo que in orma, ·Gscr11Je y expresa o que se oos erva. ,_ i se ctiera -

el caso de 1J11 l engua je p r ivado no sc1·ía ente:ridible probablemente? no ;-w.bría 

con1unicación sobre tales evcEtos . 
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Entendamos a Skinner , se buscan l os referentes , l as articulaciones , --
\ la operacionalidad de los eventos privados para poder t ener control sobre / 

ellos y abarcar lma correcta y completa modificación de conducta . De es

ta mane ra tener una psicología práctica , con lma tecnología propia que se 

pa interpretar y descubrir 1as l eyes del comportamiento humano . 

Comprendernos el marco teórico desde donde Skinner formula sus críti

cas, con toda claridad dice: 

" Nadie ha modificado nunca de manera directa

ninguna de las actividades o r asgos mentales 

.. . no existe maneTa de entrar en contacto -

con ellos . Las condi ciones corporales sent_i 

das corno tales se pueden cambiar quirúrgica , 

eléctricmnente o con drogas, pero para l ama 

yoría de los fines prácticos so l a1nente se 

cambian a través del arnb i ente" . (Skinner, 1977 

p. 190) . 

.Anteriormente había dicho: 

" Los sentimientos se producen jus t amente en el 

momento preciso para servir como causas del 

comportm1riento, y durant e siglos se les ha 

mencionado como tales. 

Nosotros suponernos que las otras personas 

sienten como sentirnos nosotros cuando se com 

portan como nosotros nos comportamos. Pero 

¿dónde está11 esos sentimientos y estados de 

la mente? ¿de qué están hechos? la respues 

ta tradicional es la de que están loca1i za·

dos en un mlllldo ele dimens iones que no son 

físicas llamado mente , y que son mentales". 

(Skinner, 1977 p.1 9-20).(el subrayado es 

nuestro). 
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~ M:i _ ~ntras no se precise el sentido y si&rrdficado de lo que se entiende por

' psique , mente , etc. , no será posible llegar a w1 marco delimitado donde se 

pueda conducir la discusión seria y fructífera . 

JZ"rJ 1000100 
La primera cita parece dar a ent ender que l os rasgos de la conducta -

no se pueden modificar directamente sino a través del ambiente . Existe LU1 

problema de r aíz, mientras no se precise cual es el proceso de producción, 

movimiento y formas que asume el comportamiento humano en sus diversos for 

mas culturales de cada sociedad y saber si efectivamente existen l eyes deí 

comportamient o hwnano (con esa connotación transhistórica , naturalista , g~ 

nérica que propone Skinner) , no podremos avanzar en los aspectos metodoló

gicos i mpl icados en l a modificación de í a conducta humana , porque no exis

te acuerdo previo de, si lo que corresponde hacer, como parte de una prác

tica psicológica , sea modificar la conducta ; o simplemente brindar un mar

co t eórico coherente a partir del cual sean e)q>l icables todas las formas - U.N.A.M. e 
IZTACJ 

posibles de concreción de la conducta humana. De lo contrario sucede l o -

que a Skinner , los rasgos mentales son inapr ehensibles, no hay maner a "de-

entrar en cont acto con ellos". En la segunda cita se pregunta ¿dónde es --

tán?, ¿de qué están hechos?. No es posible hacer 1ma crítica sin si t uar -

debidamente el contexto en el cual se mueve nuestro autor, con dicha s alv~ 

dad dado que no es nuestro obj etivo situarlo en el contexto sociohistór ico , 

haremos una serie de precisiones metodológicas acerca del ACA y de l a per~ 

pectiva de uno de sus pri ncipales autores . Acl aremos que no haremos una -

crítica exhaustiva de todo el ACA sino a través de los aportes de Skinner. 

// La realidad nunca se nos muestra tal cual es, los fenómenos de la na

\turaleza nos penniten conocerla pero tenemos que dar siempre un rodeo, el

~amino recorrido para descubrir que el agua es un compuesto de H2o nunca -

fue experimentando el agua en el momento de bafi.amos o tirándose a algún -

río. Tampoco observando el mar o ubicar1do geográficamente los si tíos don

de se encontraba el agua, descubrirnos que era un compuesto de hidrógeno y

oxígeno. Sin embargo las formas fenoménicas que aswnía en diversas cir

cuns tancias el agua,;:;crmitió reunir datos e información que mediante un 

l argo trabajo de inves tigaci ón permitió saber que el agua t enía varias fo!_ 

mas de aparecer: líquido, sólido (hielo), ;'!v~-~:r: (nubes), en forma de nieve , 

etc. , tales son l as forma~ concretas en que el agua asume formas corpóreas. 

Ninguna , sin embargo , revelaba su esencia (H20), aunque de jaba entrever 

parte de ésta. 
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La conducta hum::ma en sus di ver sas modalidades , formas , relaciones que 

¡ se estabkcen en dctcnninada época histórica , la r iqueza :inmensa de objetos 
1 

' a través de los cual e;; es pos ible leer el tipo de comportamientos que fue- -

) ron necesarios para su fabricación. Se pueden seo-ui r en el proceso inverso al -i C> . 

( de l a producción de obj etos (mica11tcmte con saber su estructura interna y t e 

\ ner la idea del proceso que fué rn::cesario para l a producción de t al obj eto. 

El proceso psicológico requerido para la producción no sólo de objetos 

necesarios para l a vida , sino de la sociedad misma y de la cotidianidad de

l as per sonas , supone l a interacción simultánea de sentimientos , pensamien-

tos, r epresentaciones! s ignificados , valorélciones . memoria, aprendizaje, 

etc., etc., de t al mane ra que todos los elementos constitutivos del compor

t amiento hwnano se r evelan en las acciones hrnnanas, pero al mismo ti empo 

nos ocultan su respectiva génesis, la l ey del fenómeno y la coherencia in-

tema, su estructura en tanto que esencia. 

El estudio del comportomiento humano en t anto que manifestación propi~ 

mente humana se deslinda de toda acepción biológica , pasa al t erreno de las 

ciencias social es , de la his toria. 

La especificidacl psicológica del comportamiento humano no se nos descu 

bre en la propia conducta ,co!T'.o tal . La especificidad psicológica -

es una construcción del hombre mismo que desea comprender el movimiento de -~ 

su acción, su carácter y la variedad de las formas que aswne en la r ealidad 

social. Más desde una perspectiva de ubicar los sentimientos, pensamientos 

y diversos procesos de la inteligencia que contribuyen a producir l a conduc 

ta y en última instancia todo aquello que debe su existencia a la acción hu 

mana. 

Utensilios antiquísimos nos han permitido reconocer y elaborar hipóte

sis acerca de la vida humana en sus principios, la psicología no ha hecho -

trabajos de reconstnicción sobre el "psiquismo" humano de aquél entonces ,ha 

siclo trabajo mas de AntropóJ.ogos que en unión con historiadores, geofís icos 

y otros cientí f icos se han preocupa.do por esos acontecimientos. De la mis- () 

:r.ia manera l a conducta nos puede pennitir la visibilidad de la subjetividad-

1 hwnona y las relaciones que ha11 sido necesarias para determinadas acciones --
1 

que requirieron estados intelectivos , emotivos, etc. , que nos permitan re-

producir l as condiciones psicológicas inherentes en acontecimientos humanos. 
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El t éatro como una V .La de reconstrucción de procesos subj etivos nos da

elcmentos incluso ele carácter histórico (como el teatro griego), para recons 

truir aspectos ele la cotidianidad humana en otras et apas históricas y s;::ber 

como evolucionan l as fonnas ele apropiación ele l a r ealidad por los ind ividuos, 

aquéllo que Skinner menciona como l as formas cul turales en que se eA.1Jresa el 

dolor, el rei r , etc., y que nos darían infonnación valiosís i ma respecto a 

l as l eyes de l a conducta en su transito riedad his t órica, su especificidad 

socio-cultural y de su singularidad particular a cada individuo . Es decir -

una vista ele conjunto y como proceso, más que como simples re l aciones E-R- E

del paradigma Skinneriano . 
<i 

No nos interesa descubrir si los pensami entos o l os sent imientos tie- 

nen mol éculas y cómo se asociai'l o di socian y de qué el ementos se consti tuyen, 

para dar lugar a su diferenciación en sentirrüentos, pensaJlli entos, sueños, 

etc.; cuando Skinner se pregunta de que es tán hechos los sentimientos y en -

donde están parece no diferenciar entre comportamiento de l a natur aleza y el 

humano , pero con el agrava11t e de querer ubicar geográficamente los sentí - -

mientas en lugar de darle su .respectiva dimensión. El problema ontogenético 

de l os sentimientos , del pensamiento y de l a. subj etividad en general como - 1 
/ 

. acciones humanas no debe caer nuevamente en planteamientos fis icalistas o de 

las ciencias naturales, como lo hace Skirmer. 

El campo conceptual en que se integra la noción Skirmeri ana de subj eti

vidad es pues wi. marco eA.-perimentalis ta en el sentido tradi cional de control 

de var iabl es, medición y cuantificación , incluso de la posibilidad de la re

petibilidad de los experimentos. 

La observación se hace directamente a partir de las definiciones opera

cionales que permiten al investigador seguir la secuencia de los comporta- -

rrü entos que previamente definidos, registra y cuantifica, por eso Skilmer 

dese<:üifica el estudio de l a subjetividad como eventos internos únicamente -

acces ibles al individuo, sino que adopta el estudio de los hechos que se 

asocian al hecho interno, hechos que van desde el lenguaje hasta la acción -

más violenta . Ahora bien ¿qué entiende Skinner por un hecho interno'? , t odo

evento que surja en l a intimidad del suj eto y que no resulte accesible a los 

demás aunque se pueda saber de su existencia, de aqul. que todo evento públi

co t enga referencia a mas de un suj eto y por lo mismo pueda ser obsenmdo 

por los demás , que permita su regi stro y cuanti ficación. 



En el modelo conductista es muy i mportante la definición operacional de 

obj etivos conductuales en los que se especi fica e l tipo, fonn::i e intcnsicletd

de las. res pues tas deseadas para cumplir con "x" ob j etivos . La ensefümza prQ_ 

gramada es tm ej emplo nítido de programación c:onductual, l os reforzadores y

las situaciones prevista~ > para estimular apropiadamente al alumno son secue~ 

ciadas según los requerimientos del investigador . La ductilidad y flexib i l_~ 

dad de l as emociones y del pensamiento r equieren por eso un tratamiento que

permi t a reducirlos al mismo manejo de variables que toda la gania variada de

respues tas en el cornport2.miento de. aprender, estos se contemplan como opera

ciones que debe ej ecutar adecuadamente el alumno en. la si t uación de aprendi 

zaj e , si emi te las respuestas correctas se hace acreedor a un reforzador que 

puede ser social, afectivo, etc., según el suj eto en cuestión. El efecto 

que debe producir dicho estímulo es el de increment ar la r espuesta y hacer -

que se siga en el progr a11a. Habíamos mencionado que el r eforzador se define 

por su :hmción, es to permite que para detenninados suj etos w1 estímulo -

cual esquiera que no cumpla tal función, requiera uno apropiado a ellos. En 

una situación grupal se homogenizan los reforzadores para que los alumnos 

t engan una misma ejecución ante situaci ones similares . 

La programación conductual se hace en func ión de los requerimient os del 

investigador o bien de l o que se considera deseabl e y bueno, para el caso 

Skinner plantea l o que considera hacemos en circuns tancias de interacción so 

cial : 

, 

" Y puesto que general mente suponemos que cuando 

otros actúan corno nosotros están sintiendo lo 

mismo que nosotros ~ no resulta sorprendente 

que cuando queremos hacerlos actuar de cierta 

manera , tratemos de hacerlos sentir lo mismo 

que nosotros sentimos cuando actuamos de esa 

manera". (Skinner, 1981 p. 93) . 

Para el autor la conducta operan te es l a que se halla implicada en que

rer influir en l a conducta de l os demás , mediante la manipulación de var ia-- . 

bles que provoquen sentinüentos parecidos a los que se hallan presentes en -

la emisión de ciertas respuestas diferenciales que constituyen el compor ta-

miento deseado. Para este tipo de acciones es para lo que considera desea-

ble la operacionalidad de los sentimientos y en general de los procesos sub-

42 



jetivos , ¿que' quiere decir operacionalizar los sentimientos?, para el ;\CA y-· 

el conductismo en general significa poner en acciones prácticas aquéllo que

llamamos sentimientos ; en otras palabras : a partir de qué acciones humanas- - ¡ 

yo digo que una persona está amando, sintiendo, sufriendo, etc. ; según sea-

el sentimiento. 

La secuenciación de l os contenidos de lo que un sujeto debe aprender es 

tá en fuJ1ción del grado de complejidad creciente y de los ni veles medidos de 

l a ejecución (la línea base que un sujeto tiene previamente a la implement a

ción del programa, considerado como su ''repertorio conductual 11
, esta mr::di-

ción se hace corno exploración del nivel mínimo r eque rido para entrar en un -

programa conductt:al ) en el sujeto, o si es colectivo en el grupo participan

te. 

La articulación entre los contenidos y la programación de la conducta -

se considerm variables que deben manipularse entre sí además de los reforza

dores contenidos en cada secuencia parcial . La progrcunación de la conclucta

incluye la eventualidad de reacciones emocionales que interfieran con la ej~ 

cución grupal, estas se eliminan (sus manifestaciones), mediante programas y 
1 técni cas como el tiempo fuera y el programa de "costo de r espuestas", simpl~ 

mente por mencionar algunos, que han tenido desarrollo a partir de las con

ceptualizaciones del ACA y sus autores mas connotados corno Skinner . La sub

jetividad es pues taJ11.bién controlable y manipulable desde el punto de vista

experimental del ACA. 

I 

Según Skinn.er la emoción bajo estos puntos de vista puede ser r educida 

a la fuerza o debilidad de la respuesta, veamos: 

" definimos una emoción como un estado particular 

de fuerza o dehi1idad de una o más respuestas,

inducido por cualquier operación de una clase -

determi nada". (Skinner , 1974 p.195). 

Los estímulos y respue~tas configuran el núcl eo conceptual del ACl\, to

do es estudiable en esos ténninos dentro de la psicologia conductista. Las

emociones son fuerza de la respuesta; el pensamiento (mernori·a, aprendizaje, - · 

abstracción, etc.) es una serie de relaciones de control de Ja conducta . 
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La conducta humana es vista como una secuc11cia continua de f otografía.s

en l as que se e)qJ lica el t ipo de r elaci ones entre estímulo y respuesta en 

ese cuadro fotográfico . La conducta no es vista como un proceso históri co . 

La . subjeti vidacl se r educe a sus expres iones visibles externas . Una r dación 

de contingencia no tiene relaciones entre Es tímulos antecedentes ; l as r epre

sent aciones p:iradigmáticas ant eriores no s e r e l acionan entre estímulos y a -

su vez entre éstos y otro tipo de r espuestas que no son l as que controJan di_ 

rectamente . La idea de proceso, de historia, de conjunto integrante e inte

grador son desterradas por los criterios conductistas de efici encia prácti

ca . 

Hubo quienes se dieron cuenta en el ACA que l as nociones subjetivas r~ 

querían tunmayor elaboración, pero J a persistencia en el mismo marco t eórico 

asimiló sus apor'taciones a la misma metodologí a aquí estudi ada . La r ealidad 

sufre U.'1 condicionamiento operante causado por los anal istas conductull es , -

esta afinnación ser á fundament ada en el próximo capítulo y daremos a conocer 

nuestra posición como psicólogos respecto al problema de la subj etivicbd y - ) 

su nivel de det e11ninación de l comportamiento humano. 
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CAPITULO IV 

EL CONDICION/\1\ll[J\rro OPEfü\i~l'E DE U\ REALIDAD 

Uno de l os.primeros investigadores en descubrir el condicion8Jllicnto fue 

IVAN PAVLOV, estudi oso ruso que al investigar l as secreciones pé1ncrc5ticas en 

per ros descubrió que bas t aba que el animal viera el pl ato de l a comida para

evocar un reflejo alimentario , completo en todos sus detalles . También pudo 

identificar que la . mi sma r espuesta de secreciones , la provocaba el solo be-· -

cho de ver a la persona que trae la comida o el sonido de sus pasos . 

El efect o causado por l a asociación de dos tipos distintos <le es t imula

ción en los experimentos realizados por Pavlov hi zo que sus usos fueran· rnuy

variados, entre ellos, como un recurso explicat ivo, de cómo se daba l a pro- 

ducción de ciertos comportamientos que por estímulos apropiados debían procl_i¿ 

cir la conducta esper ada, como era e l caso de que ante l a comida, el perro -

secretara j ugos gástricos. 

A los estimules que sin ser los apropiados producían el núsmo tipo de -

respues t a se les llamo es ti.mulos con<licionaclos, los estímulos que naturalme!1:. 

t e producían una r espuesta adecuada a la esti mulación se les llmnó estímulos 

primarios. General mente tales estímulos es tabai1 relaci~nados con la satis-

facción de necesidades vitales de los organismos . P..s J. la comida , el <o:gua , -

p:-:incipalmente se consideran estímulos primarios. 

Skilmer y los primeros psicólogos norteamericanos como Watson de Ja; af:os" 

20's retomaron estas experiencias . Skinner corno discípulo teórico de \fat - -· 

son, aceptó el manifiesto de l conductismo radical, cuyo objeto principal era · 

el de trasladar el objeto de es tudio de la psicología a los h5.bitos motoyes, 

manuales y verba les a través de los cuales era e:t..rpresada la vida "mental" . 

Watson s e opuso sistemáticamente a los estudios y metodologías introspeccio

nistas por la posibilidad de caer en la especul ación. 

El análisis conductual aplicado desarrolló extensiva e intens ament e el

modelo pavloviano de condicionamiento clás ico ya que era una de l as primeras 
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evi dencias de control ar comportamientos de los or ganismos, y dado que l a vi

sión del conductismo no dis tingue ent r e el comport amiento ani mal y hLUnano, -

se usaron pichones y r atas como cuümal es de l aboratorio para estudiar el ti

po de relaci ones entre es t imulas y respues tas , conocer sus fon nas de cont rol 

y generalizar los r esultados para e>..vl icar el comportamiento humano. 

Por otra parte es importante señalar que desde un principio en las re-

f lexi ones de Pavlov sobre su descubr imiento acerca de l a pos ibilidad de con

di cionar respues tas fi s iológicas~ estuvo presente la idea de r eflej Q_ que es

sumament e importante en l as consider aciones metodológicas y t eóricas del ACA. 

Otra de l as reflexiones i mportantes del investigador ruso fué la de conside

rar que si se podria causar el mismo efecto de secreción por estímulos aje-

nos a l a r elación de ingerir comida con la funci ón gástrica de secreci ón de

jugos par a disolver los alimentos, entonces l a secreción resultante de otros 

es t ímulos que no eran comida le llamó "secreción ps íquica", dado que en l as

funciones orgáni cas el cer ebro desempeña una labor de centrali zación de l as 

señal es que re t r ansmitidas (previa codificaci ón) a los músculos, provocan -

una respues ta orgánica. 

Es probabl e que a Skinner como en general a los psicól ogos del ACA, les 

haya resul tado sugerente l a posibili dad de desarrollar una tecnologí.'.1. propia 

par a. descubri r las l eyes del comportamiento humano con l a ayuda de los descu 

brirnientos de la Reflexología Pavloviana. 

Efecti vai11ente el descubrimiento de nuevas r el aciones entre estímulos y- <> 

respuestas generó la creencia general entre los conductistas , de que defini

tivamente el control del comportamiento se hallaba en el ambiente, por lo 

que había que descubrir cuales eran los estímulos que controlaban cuáles res 

puestas. De esta manera se podría conocer cuál era la vid3. psíquica lm11ana

que tanta polémica había causado afias antes. Al mismo tiempo que se brinda

ba un control efectivo de los experimentos en el laboratorio con lo que se -

asegura la cientificidad de las prácticas de modificación de conducta ....... / 

según la propia lógica del ACA. 

En anteriores capí tulos habíamos mencionado l a influencia ejercida por -

la física y l a biologí a en el desarrollo del ACJ\., además de consid.::-rar que -

el ambiente es el lugar donde se determina , produce y controla la conduct a -



humana; así las cos as Skinner nos brinda los elementos que confi rman nuestras 

afinnaciones: 

11 Al hombre autónomo no se l e cambia fácilmente ;<7 

de hecho, por definición, en la medida en que 

es autónomo, resulta i gualmente i nmutable. 

PeTo si podernos cambiar el ambiente, y vamos 

ya aprendiendo a cambiarlo efectivamente. 

Los medios c¡ue usamos para eJ lo proceden de 

l a tecnología física y biológica , pero los 

utili zarnos de un modo peculiar para afectar 

la conducta11
• (Skinner , 1980 p.131) . 

El uso de la tecno1ogia fisica y biológica en l a modificación dt:~ conducta 

han teni do como resultado equiparar a la psicología como si fuer a lma cir:;nci.a

rcatural. Recordemos que la conducta hun1ana se considera una función del con- -

trol ejercido por el ambi ente . 

El desarrollo pos terior de otros autores del AC.A. sobre la subjetividad , 

en particular sobre rasgos emocionales ha sido a partir de que es necesario 

operacioaalizar el estudio de l a conducta encubierta, tradicionalmente cons i de 

rada como interna y subj etiva. 

Uno de estos ejemplos apreciarnos en Bij ou y Baer que en su intento de dar 

cuenta del comportamiento infantil desarrolla las ideas siguientes: 

" La conducta l1amada popularmente emocional puede 

analizarse como respondiente ... por ejemplo : un 

niño despie rta la mañana de navidad , corre al 

árbol y descubre l a biciclet a que ha deseado por 

más de lLD. año. Se le pone la carne de gallina, -

enroj ece , r espira más aprisa; para abreviar , una 

persona común y corriente diría que está "emoci~ 

nado:'. Las respondientes involucradas aquí, son 

provocadas por la presentación repentina de un r~ 

forzador positivo que es muy poderoso a causa de 

un período prolongado de privación". (Bijou y 

Baer, 1975 p. 94). 
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La emoción tiene tma dirección en los individuos, eso es una premisa im-
portante a partir de la cual sabemos con más certeza qué tipo de emoción se ma 

nifiesta, en el caso de lil1 niño que recibe una bicicleta en navidad podemos in 

terpretar que es de gusto. 

Pero no creemos que las características señaladas por Bijou y Baer consti 

tuyan .solamente ellas la emoción • . La caracterización de conductas respondien

tes tiene que ver con el tipo de asociaciones que se hace~1 en el desarrollo de 

la vida social por un niño, como es el que para ese caso particular sería el -

(mico niño de su barrio que tuviese tilla bicicleta y redtillde en til1 prestigio ma 

yúsculo. O bien que sea lil1 deseo de destacar por la propiedad de objetos que 

están "de moda" y que ese deseo se satisface con una bicicleta. 

Existen muchas posibilidades y que todas concurran por la normatividad de 

los valores culturales que desde cierta edad comienzan a ser apropiados por el 

niño; que por la experiencia personal cobren un sentido tales acontecimientos

que para él resulten únicos, como podría ser el sentido religioso que en navi

dad adquieren los regalos. Para el niño, la bicicleta es no sólo el objeto d~ 

seado por til1 largo año, sino la prueba fehaciente de que dios existe y de que

lo quiere tanto que le ha traído ese regalo, además como premio a su obedien-

cia a los padres y todos sus mayores. 

No es posible analizar la conducta hwnana como respuesta a \.Illa serie de -

estimulaciones externas que por efecto de una larga o corta prívación producen . . 
. til1 efecto. El comportamiento hwnano es también producto de los individuos que 

se socializan entre sí, los valores que til1 niño adquiere los adquiere en.,su re

lación con los adultos, pero también implica que elabora tilla serie de ideas y

juicios en la representación que tiene del mundo y lo valioso que significa t~ 

ner tilla bicicleta y precisamente en esas fechas. Son estas representaciones,

valores, significados y sentidos que se producen como simultaneidad de tilla cu_!_ 

tura pero por acción de til1 individuo que se dá til1 sentido propio y singular de 

las acciones humanas. Posiblemente lil1 maror riesgo, casi fanatismo en el niño, 

hubiese provocado el desmayo ante la vista de una bicicleta la mañana de navi

dad, tal desmayo no sería atribuible en modo alguno a la fuerza terrible del -

reforzador positivo (bicicleta}, sino el apego fanático a sus creencias reli-

giosas y IIPrales. Esto contradice la forma de abordar el problema por el ACA, 
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pues a lo largo de toda la obra teórica de Skirmer no se encuentra un sujeto- 0 

creativo y productor de su propio comportamiento sino más bien una caja de -

resonancia que responde como un reflejo mecánico a la realidad que lo contro

la, pero que tal realidad donde los demt.s somos también ese 11a11biente", no- -

surgimos con un proceso de producción propio sino resultado siempre de conti!'!_ 

gencias ambientales. Este efecto teórico es resultado de ver los aconteci7 -

mientos separados y ais l ados entre sí sin mayor relación que la que se tiene

por la funcionalidad de las variables, lo que no conduce en el ACA a que se -

·considere la posibilidad de estructuras que han sido estructuradas y que son

estructurantes de la vida de los Ltdividuos. 

Las críticas de Bijou y Baer a otras corrientes teóricas en psicología -

se deben principalrr~nte a que dejan sin resolver la concatenación que se espe 

ra ocurra entre el comportamiento y la sociedad. fa1tre el individuo como pro 

duq:or de su comportamiento y sus detenninaciones sociales. Esta ausencia de 

coherencia y de relación con la conducta la critican los autores en estos tér 

minos: 

" del mismo modo que emoción, personalidad, pulsión 

e inteligencia, el concepto de conciencia proviene 

de las prácticas verbales cotidianas de "!.IDa cultu

ra que generalmente acepta como un hecho que los 

eventos mentales tienen lugar en el cuerpo y causa..~ 

la conducta. Esta suposición es manifestada con 

frecuencia del siguiente modo; es solamente sintomá 

tica de eventos psíquicos importantes que ocurren 

dentro del individuo. Este, por supuesto, no es el 

ptm.to de vista de la psicología científica". (op. -

cit., pág .. 184). 

El ptm.to de discrepancia ocurre en cuanto al origen de la conducta, mien 

tras los autores sostienen que es en el arrbiente~a quienes critican les atri

buyen que se origina en el cuerpo. Las interpretaciones serían más :·1gurosas 

si se precisaran a quienes se refieren, porque a;í nosotros tendríamos elemen

tos de ambas partes y juzgaríamos en consecuencia. La interpretación que ha

ceros antes de la cita de Bijou y Baer es nuestra y la basamos en que existe-
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la tendencia siempre a hacer análisis individuales, particul;rizados de los-

fenómenos psicológicos, dando por sentado que el campo de la ciencia psicoló

gica está en el individuo, o bien que éste por hallarse irunerso en una socie

dad debe su comportamiento únicamente a los controles de la cultura en que -

se desenvuelve. 

El análisis de Bijou y Baer hace suponer que los conceptos provienen de

las prácticas verbales cotidianas de una cultura y que no tienen mayor elab.Q_

ración teórica. Suponen además que son exclusivas a la psicología, cuando en 

realidad hay otras ciencias que también usan tales conceptos e incluso aporta 

ciones teóricas han sido hechas por otras disciplinas. 

Para nosotros es mas importante preguntarse por qué se ha hecho cotidia

no el uso de esos conceptos en las prácticas verbales y en virtud de qué se -

ha dado lugar a la creencia de que sólo son síntomas los actos de la conducta . 
que expresan eventos psíquicos importantes en el interior del individuo. ¿Qué 

ha sucedido en dicha cultura que ha generalizado tal creencia?, ¿por qué se -

han adoptado tales conceptos incluso en las prácticas verbales cotidianas?. 

Una práctica verbal cuando en la propia metodología implementada por el ACA -

se propone que el infonne verbal constituye una información muy importante 

acerca de los eventos privados. Si los sujetos utilizan tales conceptos es -

necesario saber qué significado tiene para ellos sin prejuiciarse de que la -

creencia general sea la mencionada en la cita. En todo caso saber por qué se 

originó de esa manera: como creencia y no como un conocimiento debidamente -

fundamentado. Es decir ¿qué tipo de proceso cognoscitivo existe?. El mode

lo del ACA tiende a usar el condicionamiento operante para implementar reper

torios conductuales como para explicarse diversas situaciones. Tal condicio

namiento se distingue del respondiente (que así se le ha llamado al descubier 

to por Pavlov), cuando una respuesta produce modificaciones en el ambiente y 

se mantiene por las consecuencias que recibe de tales modificaciones, se ha-

bla de que ha ocurrido un condicionamiento operante. El teatro es para Ski-

nner un ejemplo de conducta operante que reproduce estados emocionales. Abl.J!!. ¡ 

dando en el asunto, la conducta operante es aquélla que inicia una futura re

lación funcional estable y que se mantiene por las secuencias que la operante 

recibe por su emisión conductual, se podría decir que todo comportamiento 

que modifica el ambiente es operante, que es capaz de incidir en la realidad-1 

se le llama operante,significando con ello que opera que> ejecuta actuaciones

tendientes a modificar la realidad, el ambiente. 

so 



" 

Lo anterior es importante para entrar en una discusión acerca del ACA, 

Bijou y Baer al desarrollar más el modelo, en un intento por operacionali-

zar los conceptos relacionados con la emoción, se inclinan por responder 

que la naturaleza de las situaciones de reforzamiento es lo que permite dis 

criminar una respuesta emocional de otra que no lo es } veamos lo que dicen~ 

"quítesele una galleta a un niño. Es probable 

que el niño rompa en llanto casi inmediatamente; 

estas son conductas respondientes provocadas por 

la eliminación repentina de un reforzador positi 

vo. Estos ejemplos muestran que cualquiera de -

las operaciones básicas de reforzamiento y los -

procedimientos de extinción pueden provocar tam

bién ·conductas respondientes como "emocionales" 

en gran parte a causa de la naturaleza de las 

situaciones de reforzamiento que dan lugar a 

éstas. 

Cuando un cuarto caliente conduce a la dilata

ción de los vasos capilares de la superficie de 

la piel, y una persona enrojece, por lo común no 

llamamos a esta una respuesta emocional; pero 

cuando un rasguño conduce a la misma dilatación 

de los vasos capilares, nos inclinamos a afinnar 

que el chico está enrojecido por la vergÜenza y 

por esto es emocional. La respondiente no ha 
cambiado la situación estímulo evocadora. Por 

consiguiente, las respuestas emocionales son 

respuestas respondientes a clases particulares 

de estinrulación evocadora ( ..• ),el reforzador 

es efectivo s6lo porque provoca conducta respon

diente emocional, que genera estinrulación intenia 

('sentimientos' ) ( ... ) quizá las emociones expli-

quen los efectos de reforzamiento; quizá los -

efectos de reforzamiento explican las emociones. 

Por el momento diremos solamente que con frecuen

cia ambos van de la mano, sin poder asignar una 

relación de causa efecto". (op. cit., p. 94-98). 



La distinción de respuesta operante o respondiente no ayuda JT1Ucho a s~ 
' 

her qué es lo que sucede realmente con las emociones en particular puesto -

que de todas formas la relación contingente con el reforzador es lo que de

termina su aparición o mantenimiento. Los ejemplos de Bijou y Baer n~ son

JID..Iy aforttmados para ilustrar la complejidad que presentan las emociones. 

El enrojecimiento provocado por la dilatación de vasos sanguíneos es un ca

so particular de expresión emocional. Llamarles respuestas, simplifica el

análisis de la emoción como tm componente singular de la subjetividad, pero 

refuerza el análisis aislado y no de conjtmto de las emciones. Atmque -
los autores citados tienen el mérito de destacar que la naturaleza de la si 

tuación evocadora y el reforzamiento es lo que permite, en la lógica conduc 

tista, discernir la respuesta emocional de otra que no la es, en el caso de 
' . 

que
1

como respuestas, son similares. Esto ya es un paso significativo ya que 

permite igualmente saber en el caso de nruchas otras características respon
dientes ·que en determinadas situaciones adquieren el carácter de emocior.a-

les. Nuestra discrepancia continúa en enfatizar que es el individuo el que 

crea tales comportamientos,previa apropiación de la realidad que le circun
da y que el sentido y significado de su comportamiento,no está condicionado 

por ningún paradigma conductual,es decir negamos que exista el condiciona-

miento operante o respondiente en la conducta emocional sino la recupera--

ción de su existencia que le va indicando en qué sentido orientar su acción. 

Es el sujeto el que decide explícita o implícitamente participar o no

en determinados eventos sociales, que puedan tener sentido para él aunque

esto no es en detrimento de que otras personas participen. En cambio si 
tiene ascendencia de autoridad sobre los demás seguramente que su acción ig_ 

fluirá en los demás. 

Toda información provoca reacciones emotivas. El hombre tma vez que se 

identifica como tm ser histórico es también y primordialmente e:rrncional su-

l 

comportamiento, no es posible separar los actos que se ejecutan con emocio- ~ 

nes de por medio de aquéllos que no lo son. En mayor o menor medida las 
em:>ciones siempre están presentes, la forma en que un individuo proce~a la
infonnación del nnmdo, la codifica e interpreta, la siente, la piensa, la -
experimenta y la vive como en sí mismo, es lo quedetermina que su comporta~ 

miento tenga tm sentido propio, singular a sí mismo y por lo tanto único. 



La realidad en la lógica conductista ha sufrido un condicionamiento -

operante, aquél que han efectuado los autores conductuales. Han transfonna . 
do la riqueza enonne interactuante y concatenada de la realidad social en -

su proceso subjetivo, en una mera serie de relaciones de control, de res- -

puestas cubiertas y manifiestas, de intennediación en una conocida cadena -

causal del comportamiento. De la mera imitación de lo externo que ha sido
dado ya como un hecho. 

La subjetividad como la entendemos nosotros, como la pensamos y la sen 
timos es EL PROCESO EN QUE EL SUJETO SE APROPIA DE LA REALIDAD, LA HACE SU

YA, LA INTERPRETA, CODIFICA, PIENSA Y SIENTE BAJO SUS PROPIOS PARAMETROS; - , 

PARA LUEGO AC1UAR DETERMINADO POR ESTE PRIMER PASO Y EXPRESAR INTEGRl\DAMEN- ( 

TE (BAJO FORMAS ESPECIFICAS O GENERALES) EN SU COMPORTAMIENTO, SUS PROYEC-

TOS DE ACCION. MATERIALIZANOO LO QUE ES PROPIO Y SINGULAR AL SUJETO. 

lA SUBJETIVIDAD SOCIAL SERIA ENTENDIDA COM) LAS FOffi1AS PREIXMINANfES E 

HISTORICAS EN LAS QUE UNA SOCIEDAD SE APROPIA Y EXPRESA SU PROPIA REALIDAD'.' 

Los procesos de representación, de simbolización, de codificación dela ~ 

realidad donde ésta deviene en signos y señales distintas a su propia na tu- -

raleza a su propio movimiento debida a la apropiación humana, a su realiza-

ción como obra humana o a la expresión individual de ese nrundo en la intimi

dad del sujeto es la subjetividad. 

La articulación del proceso del pensar en sus complejas expresiones (ra , 

ciocinio, memoria, sueños, interpretación, codificación, etc.), con las emo

ciones mas variadas en situaciones de interacción, que exige la toma de deci 

sienes en el individuo, hace que previa a su acción existan multitud de pro
cesos subjetivos que sólo para el individuo tienen la respectiva irnportanci~ 
validez y significación que una vez expresadas se sintetizan y articulan en
la conducta humana. Sin embargo no es imposible rastrear estos procesos, el 

comportamiento, su estudio de conjunto articulan.te y articulado de concaten~ 
ción con el proceso social en el que constantemente se halla el hombre nos -
penniten decodificar lo que hay de subjetivo en cada concreción material,en 

cada conversación, en cada vínculo, en cada vivencia relatada con los mati-
ces de tonos suaves y enérgicos que le han dado los hombres al lenguaje. 
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Lenguaje oral, escrito, corporal, en señales de nruy diversa índole, han -- / 
pennitido transmitir y provocar las más variadas representaciones subjeti- ) 

vas. 

El ACA no se pregunta que relación existe entre la adopción generali

zada de lila creencia y las condiciones materiales que han provocado ese ti:_ 

po de elaboración, es decir, como creencia y no como un conocimiento funda 

mentado. 

El condicionamiento operante y respondiente no ayudan a que se expli- 0 

que por qué lil1 individuo asume de determinada forma lila realidad, es de-

cir el proceso que ocurre en la intimidad de lil1 sujeto (le llamamos intimi 

dad para no darle connotación geográfica alguna que podría ser blanco de -

empiristas lockianos y hlUilianos). La elaboración pennite incluso. reforzar 
conductas equivocadas dado que el reforzamiento se hace en función . ·.. - - " / 

• de lo que el investigador desea, y puede ser que ~~s deseos se 

vean afectados por dicha función. La relatividad de 

la eficiencia humana tiene obstáculos que se evidencian cuando el propio -

Skinner acepta que no es "posible hacer que un reforzamiento diferencial -

sea contingente respecto a la propiedad de lo privado" de tal manera que -

la operatividad del modelo encuentra sus límites en esa perspectiva metodo 

lógica en la propia piel del organismo. ,_..,. 

En el caso de estudiar la ideología dominante de lila formación social 

'f'- aaaa con ima cultura detenninada, ésta requiere ser apropiada por los indi 

viduos, si quiere o pretende seguir siendo dominante. ¿Cuál sería ese pro

ceso?, si existe lil1 proceso social en que se da lugar a la formación legal 

de una forma de pensar y se transforma en ideología (no discutiremos aquí

las diversas polémicas acerca de lo que es la ideología, sino únicamente -
su función de dominio y explotación que ejerce sobre otras clases), para -

nuevas generaciones debe existir medios en que pueda propiciarse que la 

ideología en tanto que proceso social se transforme en un proceso de subj~ 

tivación para que pueda reiterar su dominio o su consenso. Se requiere lill 

medio activo de divulgación y generalización además de los que ya tiene 

(prensa, radio, t.v., cine, etc.), que sería el propio individuo. De~otra 

forma el mero condicionamiento operante o respondiente, perdería fuerza 

54 



at.ll1que se pudieran reiterar de muy diversas maneras, los experimentos han

deJIK:>strado el límite en que tma respuesta puede ser condicionada. 

¡ El sistema requiere que el proceso de ideologización, la generaliza-

¡ción y tmiversalización de su discurso como dominación tenga en cada suje
to tm ser activo que reitere y actualice el discurso, que llegue a ser vi

ivido, experimentado y sentido como tm discurso propio en que la paternidad 

( corresponda a cada individuo, sólo así puede y asegura su eficacia como p~ 
der "por consenso". 

La propaganda, la comunicación de masas y todas las instituciones per 
mean el discurso dominante_, lo liman de todas las asperezas, lo hacen atrae 

tivo, encubierto, misterioso y disolvente de disidencias incómodas. 

~a educación y la familia como instancias de reprodución del sistema
dominante van preparando mentalidades adherentes al sistema. Las genera-

ciones rebeldes que han ejercido la crítica y la disidencia en su momento 
(1968 por ejemplo en nuestro país), han descuidado el trabajo mas históri

co y a largo plazo que abarque el conocimiento crítico y la continuidad de 

la lucha, no hubo tm trabajo con adolescentes y niños que hiciese posible

tener tm acervo histórico que constituyera la memoria de la clase. El sis 

tema aprovecha y divide la historia, la dispersa,la hace diluida, recupera

la experiencia coJIK:> tma experiencia que no debe repetirse y los discursos
oficiales reivindican la mala conciencia que descubrieron "los Illllchachos -

del 68", la capacidad de recuperación del sistema mexicano es muy elocuen

te, el pueblo no dice nada. ¿De qué manera se subjetivan nrultitud de aco!!_ 
tecimientos q~e el sistema debiera enfrentar como rebeldía permanente?, de 

ciT que los mexicanos constituyen tm pueblo aguantador no dice absolutamen 
te nada, la relativa estabilidad política en comparación a los demás regí
renes de .América Latina ha provocado serios estudios de investigadores ex

tranjeros, en particular de Francia que han venido a investigar la estruc
tura y la vida interna del PRI para poderse explicar su éxito como partido 

gobernante. 

El estudio de la subjetividad social y el conjtmto de las representa

ciones que prevalecen en los distintos conglomerados sociales~ los proce-
sos cognoscitivos implicados y la emocionalidad que se articula con la si

tuación social en que se vive han hecho que en su mensaje de año nuevo el-

55 



FALTA 

PAGINA 



J La subjetividad ht.nnana es ante tódo creatividad. 

E
0

l simbolismo y la existencia de códigos privados que corm.mican mensa

jes selectivos son síntoma de lacrmtividad del proceso subjetivo. Las 
_...., 

escuelas no enseñan el verbo sustantivar, subjetivar, consensuar y otros 

que implican descubrir el sentido de la dominación del propio sistema. Se

prohibe pensar. 

Donde existe llll discurso de dominación es susceptible de que exista tm 

discurso de la sumisión, de la servidtnnbre. En el sistema político mexica

no llll individuo lambizcó~, adulador y sin escrúpulos es llll individuo con fu 

turo. 

La realidad social teniendo al hombre corro sujeto se crea y se_ recrea a 

sí misma, de hecho es llll pleonasmo hablar de realidad social y del hombre -

corro sujeto. El discurso educativo corro discurso de dominación hace preva

lecer la autoridad de quien "sabe", desconociendo que la propia práctica de 

los educandos es la que permite crear y producir información, la que traba

jada ~on método deviene en conocimiento. 

La investigación social recurre a la reconstrucción de información de

acciones sociales que mediante conceptos~previamente elabora hipótE.sis ex-

plicativas sobre los procesos sociales, es decir sobre la práctica de los -

hombres. Una nueva perspectiva de la educación debe tomar en cuenta que es 

la propia práctica de los hombres la que constituye el objeto de conocimien 

to social, por tanto la educación debe ser el intercambio y establecimiento 

de relaciones sociales que permitan la sistematización de la información -

que producen los hombres con su propia práctica, no sólo de los resultados

"obj eti vos", sino de todo el proceso subjetivo de cada cual en la construc

ción del rm.mdo, como vivencias compartidas que constituyan al lenguaje como 

vehículo de comunicación y concientización. La palabra tiene posibilidades 

de potenciarse como tma forma de dominio y poder del hombre sobre la reali

dad, en contradicción con prácticas verbales de enajenación y sentido vacío 

sin contenido experiencia!, es decir sin contenido práctico. 
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Los educandos viven por eso siempre con la mala conciencia de que son

ignorantes y de que necesitan estar siempre aprendiendo porque no saben. 

Su vida, su propia práctica social no la conciben como la producción de su

realidad y su participación como parte de la construcción de ese mundo. 

Conocemos las cosas en la medida en que las producimos, en tanto que es el

nrundo social lUla construcción de los hombresJen esa misma medida lo podemos 

conocer. La conducta humana en tanto que producción de los propios sujeto~ 

en tanto que concreción objetivo-subjetiva, la podemos conocer, transformar. 

Las leyes del comportamiento humano son producto legislativo nuestro ... si

así le podemos llamar. 
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CAPITIJLO V 

LAS BUCIONES CCNO PRODUCTO DEL SUJE1D SOCIAL 

Es importante tener en cuenta, que el coraje, la alegría, la tristeza, 

la envidia, los celos, etc., son emociones que presentadas en el sujeto son 

posibilitad~ras o factores mediacionales de acciones relevantes en los indi 

viduos. Consideramos que existen varias relaciones en el surgimiento de e~ 

tos estados: la existencia de t.ma escala de valores que el sujeto ha cons

truído a lo largo de su vida, y en referencia a ella es que el sujeto expe

r~nta tales estados emotivos. El orígen de esta escala ha visto la sinrul 

taneidad, de lo que le resulta grato y desagradable, en relación a las espe 

cificas condiciones bajo las cuales ha vivenciado sus experiencias, la apro 

bación social y el grado de normatividad que el propio ente social tenga, -

influyen para que el sujeto equipare con respecto a si mismo lo que los de

más consideran valioso (atn1que para nuestro principal objetivo en este tra- r 

bajo, lo importante es como el sujeto identifica en su propio ser los senti_ 

mientas que experimenta en determinadas ~cciones que lleva a cabo y de como 1 

él mismo hace su recreación del nn.mdo; además con su actividad práctica mo

triz y con la acción intelectiva que lleva a cabo cuando le da nombre y ape 

llidos a los objetos de su conocer, dos formas que son inseparables de las

sensaciones emotivas en tn1a confrontación sinrultánea, interactuante y mutua 

nente articuladas entre sí). Conforme al significado que adquiere para él::: ~ 

y por lo tanto la intencionalidad que su comportamiento denotará, en aspec

tos de tn1 presente y en lo futuro. Puesto que el individuo crea y recrea -

sus propias vivencias, (en su realidad concreta), con la gama más variada -

de emociones, se de cuenta de esto o no, (aquí toma importancia el significa 

do que el sujeto tenga de si y su comportamiento), para el caso no es me

nester discernirlo, sino esclarecer cómo ocurre y en qué se origina. su de-

terminancia. Por lo cual, no podemos dejar de lado la determinancia de la

educación que comporta tn1a forma de sentir, de representar y de configurar-

; tma realidad en el sujeto. Pero aún en este marco de restricciones, el in

~ dividuo históricamente, transforma esta realidad en su reproducción espiri-

\ tual de la misma y se vá orientando hacia donde encuentra mayor concreción, 

• hacia donde le es posible en sus circtn1stancias y en la medida de la apro-
• 
J piación real que efectúa de esta realidad. 
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, ' 

La realidad, tiene una relativa independencia de los hombres, pero ésta 

• .a.dqi1; 0 -re una dimensión cada vez más homini zada en la medida en que las acci~ 

.De.S humanas le determinan, afectando a sus actores, los productores directos; 

producir la realidad afecta a la realida4 misma como a las personas que la -

transforman, pero, nunca es la misma transfonnación que cada sujeto sufre, -

produce o disfruta en él. Partiendo del planteo anterior, podemos entender, 

la existencia de diferencias individuales, incluso entre personas de la mis

.ma condición social, estatus; pues en lo más profundo de su intimidad el mun 

do .adquiere para sí el signific;ado que fl quiere darle. 

Independientemente de que esto pueda o no ser objetivado, verdadero o -

LLJhei!m.te con la realidad. Para el individuo, su propia recreación del mun

-~m 'S- en él~ m ir-::> y específica a si mismo, sin guardar incluso referencia -

alguna a otros sentidos, intenciones o valoraciones de otras personas respes:_ 

to de sus actos. 

Por ello, nadie es capaz de hacer sufrir a otra persona sin s~consenti 

miento o en el caso del "reforzador" el sujeto es capaz de decidir que le es 

grato y que no. por ~o tanto el "reforzador" no siempre refuerza como tal. 

De aquí que dada la socialización de la vida cotidiana, los sujetos .crean y

recrean el nrundo a la imágen y semejanza de actos intencionados y no inten

cionados. Es decir cada cual puede tener un proyecto personal que no com

pita, antagónicamente, con el ser social y que sinrultáneamente conduzca -

11.l :pla cer a la 1m1tua satisfacción (del ser social con el ser individual) es-

to es, en la individualización activa de la historia así como en la sociali

zación de las personas como tales y no como cosas, sino como individuos huma 

. .nas con todo su po~~cial de desarrollo, a los distintos niveles que ha al-

:.i::an:2ado hasta nuestr os días. Aunque pareciera que el control de la conducta 

:se -puede J .. o..gr.ar ab ~'.littt.amP.nte con o sin la participación de los individuos,

COJID si estos fueran únicamente la caja de resonancia de los experimentos 

del investigador conductista. Como si las respuestas verbales o motoras de

los sujetos no explicitaran además el consentimiento de la persona. Es cier 

to que existe una determinación social que regula las opciones de respuesta

de los individuos, pero en modo alguno esto configura la determinación unil~ 

teral de la conducta humana. Estaríamos negando que precisamente la conduc

ta 100difica la realidad. La historia nos lo confinna, con el hecho de cons

tat ar el gran desarrollo tecnológico alcanzado, la capacidad de controlar la 
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naturaleza, tiene que ver necesariamente con la apropiación intelectiva de -

la realidad y su transfonnación en la intimidad de los sujetos, con todos 

los componentes que integran la subjetividad hlUllana. Así la subjetividad ma 

terializada es aquella que tiene tma referencia objetiva tangible, en donde 

es dable a los demás conocerla y relacionarse con ella, apropiársela de tma

forma cognitiva, emotiva o de otra fonna ,- ésta depende de la elección del in 

dividuo. Cuando hablamos de las respuestas verbales o motoras de los suje-

tos y la existencia de tma determinación social, estamos entendiendo, que se 

hace necesario mencionar.- .. la ausencia de tina concepción totalizadora que pue

da articular (con la subjeti vidau) los detalles de los aspectos más aruesos-
-· b 

de la conducta, con sus determinantes primarias más generales,en su concomi

tancia con aquellas. que son más particulares e inmediatas. sin olvidar aqué-

llas que son los eslabones entre tma y otra, vista como la interrela- -

ción armónica ~nt~e los niveles de determinancia que todos estos elementos -

tienen en la producción del comportamiento humano. 

S:i,n embargo, podemos percatarnos de "la subjetividad , como el proceso

que puede identificar, en los resultados del trabajo y de la praxis, como 

respuesta a tma situación. Si la subjetividad puede hacerse manifiesta es -

por la diferencia que existe entre lo que la situación corrrurunente requiere y 

la respue~ta que se le proporciona~ ' (Sartre 1978, p.156). De aquí que la ~ 

parición de la subjetividad-objeto implica tma transformación de la persona, 

, , :,, t:::~:.c!:n t::;:~' ~~t:b!::;e c::i~a q:~:~~:::~=~d~a ª~~;:~¡ 
. tividad se a~ticula o vincula directamente con los sujetos-objetos,' puesto -=

que esa relación sí modifica y transforma, .mientras que tm objeto por si só

lo ajeno a la realidad del sujeto, no sufre cambio algtmo, puesto que no se

vincula con tma relación concr~ta del sujeto~ De aquí, se hace necesario 

entender lo que nos plantean Smirnov y Leontiev (1975). 

" ••• las distintas capacidades y el carácter del hombre, 

todo lo cual se fonna bajo la acción de sus condiciones 

de vida de acuerdo con las circtmStancias en que se 

desarrolla la actividad humana. Todas estas formas 

diversas de reflejar el rrrundo real se hallan intimamen

te tmidas entre sí. Los sentimientos y los deseos <lepe!!_ 

den siempre del conocimiento que se· tenga de los objetos 

y fenómenos, de las propiedades, cualidades y particula

ridades que destacamos en ellos. Pero el conocimiento 
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de la realidad objetiva depende, a su vez, de

nuestros intereses y necesidades, de los senti 

mientos y deseos que experimentamos, de los ac 

tos voluntarios". p. 18. · 

Almque el plante'.1l1liento tiene lineamientos, un tanto mecanizados, al d~ 

cir que los sentimientos y deseos dependen siempre del conocimiento que se -

tenga de los objetos y fenómenos. Este planteamiento viene a contraponerse 

un poco con lo anterionnente planteado-; - al decir que la objetivación de los

sujetos implica esa relación entre sujetos o entre sujeto-objeto. Y: no

siempre la realidad objetiva determina una fonna de explicar los hechos, 

puesto que la existencia de la producción de la subjetividad homogénea o co

mún a todos los sujetos que componen una sociedad (aspectos culturales, reli:_ 

giosos, valores morales, etc., que en otras palabras podernos llamar concep-

ción del mundo) posibilita el conocer determinada realidad e incluso enfren-

tarla y cuestionarla~ .. El stijeto produce y reproduce l~ -
subjetividad con ~atices ideosincráticos y que tornarán concreción en su prá~ 

tica, siendo precisamente , autónoma en cuanto que el sujeto Ja asure y se compor
ta con esa pauta, digamos que ese matiz le permite ir más allá de las rnani-

festaciones objetivas; en esa relación al sujeto se le presentan ca 
1 . -

minos implícitos para su propia recre~c:.i~n~ J?uesto ql1e }Jl práctica 111tsma pu~ 

de a su vez definir al sujeto y esa práctica se comprende y enriquece mejor 

si consideramos que la subjetivida~ no es sólo la objetivació sino que el 

sujeto puede concretar en su persona;<listintas formas de lo subjetivo, ya 
' 

sea para sus necesidades recreativas o articularse más a determinada proble

mática , que necesariamente repercute en su fonna de entender los problemas -
-

y por tanto cómo orienta su práctica. Por esto · "el sujeto es el lugar de -

constitución de la significación del comportamiento" (Verán 1980, p. 129). 

Así, en base a entender al sujeto corno generador del comportamiento llámese 

objetivo, subjetivo o el proceso que lo conjunta corno la subjetividad htnnana, 

consideramos las emociones corno un producto social y que a su vez no se altj a 

de la subjetividad sino que fonna parte de ~sta. 
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CAPI1ULO VI 

ANALISIS Y COMENTARIO 

/ 
¡/ 

El análisis Skinneriano de la subjetividad carece de conceptos que reprQ_

duzcan el carácter intencionado., premeditado y con significados y sentidos si~ 

gulares y específicos al individuo que se comporta. iA lo largo de todos los -. "° c._ e 
capítulos ~rtc;i s hemos retomacfoº 16 s diversos acercamientos que Skinner y -
autores posteriores a él han hecho acerca de la s.illjetividad. ~\t-·,..,u~~ 

qu-e... 

Llamar eventos internos en contraposición a los externos a aquéllos que -

solamente son accesibles al individuo, es de alguna manera caer en dualismc:sd.?.:_ 

do que no hay l.Illa articulación coherente e integrada a una visión de conjl.Illto

del comporta~iento humano, de su caracterización como proceso permanente, no -

como algo ya dado y estático, sino en constante movimiento. 

1 

La inexistencia de l.Illa clara distinción ontogenética respecto de la con--

ducta animal y humana produce l.Illa confusión a lo largo de su discurso que re-

dl.Illda en la ausencia de la concepción de historia como dimensión crítica so- -

cial y transitoria de ia conducta humana_:._~ Las leyes del comportamiento humano 

deben buscarse en ese sentido, no en la lllliversalidad de estímulos y respues-

tas que son transhistóricas y abstractas, sino en la modalidad específica que

t.ma sociedad adopta en l.Illa etapa de su desarrollo para regular y nonnar el com 

portamiento de sus individuos, de tal manera que por ejemplo, el acto de comer 

se explique en su particularidad histórica y de clase, pues no es lo mismo co

ner carne cruda que asada y con cubiertos en el rito de l.Illa aristocrática boda 

por citar un ejemplo. 

~a subjetividad en Skinner pierde su carácter individual particular res-

pecto de l.Ill sujeto cuando aparece como l.Illa variable más de las leyes Estímtilo

Respuesta que controlan el comportamiento cubierto o interiorizado del sujet~ 

La singularidad del comportamiento htunano estriba precisamente en las formas -

diversas en que un sujeto se apropia de la realidad, la subjetiva y conduce su 

comportamiento hacia lo que considera pertinente, valioso y deseable llevar a-



cabo .. Un mismo acontecimiento puede tener múltiples resultados para observa

dores de distinta edad y sexo, pero no en virtud de su diferenciación sexual

º de edad, sino de fonnación, valoración y lo que hemos venido diciendo a lo

largo de algunos capítulos: la fonna de subjetivar la realidad.j 

~a necesidad de operacionalizar la subjetividad en el modelo conductista, 

responde a su propia lógica, que consiste en la traducción a los hábitos moto 

res, verbales y ma"'l.uales de los hombres para estudiar "lo psicológico" y de -

esta manera hacer registrable y"observable" lo invisible de la conciencia y -

los estados psíquicos, de tal manera que todo sea reducible a actos, a opera

ciones tangibles, desde luego con una visión :rrn...y particular del asunto ya que 

la observación sensible es una parte muy primaria de la observación en gene-

ral. \ En física se ha descubierto infinidad de partículas nucleares que son -

prácticamente imposibles de observarse y sin embargo se sabe de su existencia, 

tampoco se sabe"de qué están hechos y dónde están" parodiando la pregunta que 

Skinner se fonnula acerca de los sentimientos y la imposibilidad de modificar 

directamente los estados de la mente. 

No es posible hacer un análisis psicológico del comportamiento ·sin hacer 

r-- ( mención espec~fica a la h~st~r~cidad ~el contexto en que ~e halla in~crito -
l tal comportanuento. Los mdiv1duos rien, lloran, se apasionan, entristecen y 

alegran en referencia a acontecimientos ante los cuales han dado un determina

do significado y valor. En la época porfiriana los "científicos" y los mago

nistas expresaban muy distintas emociones ante los mismos tipos de hechos, en 

relación a que cada cual tenía una serie de representaciones muy diversas de~ 

la misma realidad nacional, al misnn tiempo que muy opuestas ventajas de la -

situación que vivía cada cual. "Los científicos" en tanto que los ideólogos

del régimen porfirista gozaban de múltiples privilegios a diferencia de los -

magonistas que eran perseguidos políticos, encarnizados enemigos del .régimen. 

Los reforzadores, los estíilR.llos y respuestas en este caso tienen un claro sig_ 

nificado político que en el discurso Skinneriano se deja inmaculado: es decir 

el control en la administración de reforzadores depende de quien los pueda 

dar, sin hacer alusión explícita al problema del poder y del Estado en una sg_ 
~ierlad dada. Los reforzadores carecen de historicidad, apolíticos y neutra-

les. A Skinner le parecería que los magonistas tendrían en su época una con

ducta equivocada por su escasa obtención de reforzadores y si un cúmulo eno!_ 

n:) de encarcelamientos y per secusiones indicaría que no estaba bien "moldea-

da" su conducta. 
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e aparente neutralidad de las leyes del comportamiento en el discurso-

Skinneriano y la falta de un desarrollo teórico-metodológico mayor, hace que

la generalidad tan vasta1
1en que se habla desde el conductismo sirva incluso -

--....., --
para los revolucionarios como diría felizmente Holland, un conductista que 

x 
postula que los principios conductuales sirven para ambos bandos, la técnica-

..___ 

es neutral y la ciencia también, de tal manera que sólo hay que cuidar las ma 

nos en las que caiga.J 

1 
~ada individuo particular es productor de sus emociones, matizando su 

/ comportamiento. La dirección de sus actitudes y conducta se detennina por la 

valoración que hace de sí y de la realidad. Un deber ser se puede leer en 

\ sus elecciones de comportamiento. Significados y sentidos de la acción son -

~ \ producidos por el sujeto. La cultura, el gnipo social en que vive y se <lesa

\ rrolla una persona, detennina las modalidades posibles de objetivar sus com-

J portamientos, la aparición de nuevas formas de comportamiento está dada por -

la posibilidad material de las condiciones circunda~tes como por la intelec-

,ción y concreción llevada a cabo por un sujeto. ~a coincidencia de circuns--

1 tancias objetivas y subjetivas en la producción del comportamiento socia.l es-
1 . 

/ A , 

1\ \ 
¡ 

lo que =cnstitt.')'e la articulación coherente y annónica de individuo y sacie--

dad, de objetividad y subjetividad. .Ambo.s no como cuestiones separadas sino

como momentos de un mismo proceso mas vasto y complejo que es la histori<::J 

~a comprensión de las emociones como parte inherente de la subjetividad 

en el comportéL'Iliento de los individuos, sólo encuentra su real y verdadera -

dimensión psicológica en la síntesis que integra el plano histórico-social -

con el pla.~o más específico, particular y singular de la cotidianidad indivi 

\_du.al :J 

A 
( 
t 

\ . . 

. 1 En el caso del lenguaje como una forma subjetiva de expresión es 
I \_ 

reducido a las contingencias en las que se halla involucrado el sujeto que -

habla, pero en el caso del lenguaje onírico y otros lenguajes igualmente sim 
' b' . Sk. ,~'<' d d Lo 1 . -ol1cos -1nne~ no plantea na a estructura o. s sueños como enguaJe y ex 

presión subjetiva guardan un mensaje y un sentido que debe ser descubierto -

en la vida subjetiva de los sujetos. La realidad se transforma en los sue--

' ños, la lógica de los sueños es nruy distinta de un sueño a otro y también de 

~~;, un individuo a otro. No es que el lenguaje simbólico no pueda tener una tr~ 

ducción accesible, sino que su lógica inte111a y las formas concretas en que-
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se expresa generalmente son singulares y particulares, ésa sería una de sus -

leyes. Cada individuo vive, siente y piensa la realidad a su manera, la ex-- ~ 

presa, la transforma, se la presenta y se la explica a su manera; luego ento!!_ 

ces los sueños, como expresión simbólica sui generis, es también relativa a -

la realidad subjetivada de los sujetos. Explicar los sueños por estimulas y

respuestas sería un plano de análisis que no agotaría la riqueza que se halla 

en las múltiples determinaciones que configuran la realidad en los individuos 

y cuyos sueños fonnan parte de una manera de representar dicha realidad subj~ 

tivadaJ 

Finalmente el tratamiento metodológico que Skinner hace de la subjetivi- ·~ 

aad cae en un reduccionismo empirista y con el único fin de hacer coherente-

su modelo, menospreciando el estudio de la subjetividad misma en sus ténnincs 

de expresión, acaba.~do por hacer de la subjetividad algo distinto a ella mis

ma sustituyendo lo realmente subjetivo por aquéllo que públicainente es obser

vable y en cuya relación ocurren eventos privados, lo que es ya una sustitu-

ción discutible en la que no puede hacer rm estudio serio de los eventos "pr_~ · 

vados" ya que los analiza en función de los eventos externos. Esto hace ver

las limitaciones de la metodología conductista en el estudio de la subjetivi

dad humana. 
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CAPI1UL0 VII 

LA Cl)TIDIANIDAD DE LO SUBJETIVO: PRODUCTO DE 

lA5 RELACIONES HUMANAS 

En los capítulos anteriores, 
1 

hemos señalado gran parte de la problemática 

teórico-metodológica del análisis conductual aplicado. Y en algún momento, -

señalamos que nuestro discurso es producto de las experiencias y diálogos con 

la gente de la comunidad, así como lecturas y discusiones entre nosotros, que 

han estado dirigidas a cuestionarnos las prácticas que genera la apropiación

de tm discurso teórico, que en cierto sentido constituye tm proceso de apro-

piación de la realidad. 

La lectura de textos de diversas disciplinas, de · autores como -

Kosik, Marx, Heller, Goldman, Seve, etc. nos ha permitido modificar nuestra -
. ' . 

forma de apropiación del fenómeno psicológico. ¿En qué sentido? primordial--

~nte en la comprensión racional de la relación con la gente, la convivencia

Y' amistad estrecha, dió lugar a tma toma de conciencia de nuestra parte del -
' tipo de relación que se estableció entre nosotros y los miembros de la comuni 

dad. Esto nos llevó a reflexionar sobre el papel del afecto en la producción 

f'detenninación del comportamiento. A ello contribuyeron tales autores. 

La relación afectiva comienza por ser tnla relación entre Illl.lchas otras y -
., 

sólo es positiva cuando cualitativamente se desarrollan vínculos de placer,de 

disfrute, de tma convivencia. Esta. sensación vivencia! nos hizo preguntarnos 
' ' 
~r los .a.sPectos cualitativos de las relaciones humanas y su necesaria teori-

zación J?Sicológica. El Análisis Conductual Aplicado no resistió nuestro cue~ 
tionamiento acerca del afecto, del raciocinio, de los valores que representan 

. . 
tma instancia ¡:>ara el sujeto que detennin.a su comportamiento. 

\ \ ' 

La ruptura con el discurso psicológico prevaleciente en la E.N.E.P. Izta-
. \ " 

ca.la. fué resultado de tm largo y accidentado proceso de apropiactón de la rea 

lid.ad comunitaria y de tma nueva práctica social. En todo momento tuvimos 
. ' 

presente a la persona, la relación establecida, tan rica '( compleja que nin.--

. gGn. paradigma, dá cuenta de esa totalidad.' 
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Para comprender al sujeto en su comportamiento se hace necesario partir -

del propio sujeto inserto en sus condiciones histórico-sociales, en tanto que 

estas son la detenninación real del proceso de subjetivación. Dicho proceso,

conlleva el abordaje de las relaciones que se establecen entre los sujetos~es 

en esta relación, donde se hace manifiesta su manera de conceptuarse en lll1a re 

!ación htnnana. Donde necesariamente, están presentes siempre, la carga emoti

va Y' afectiva, que son parte fundamental del establecimiento de la relación 

psicológica entre sujetos. No esperarnos que la relación entre los sujetos sea 

reducida a conductas observables y medibles como en la lógica conductista,pue~ 

to que éstas son aspectos fenoménicos del sustrato material esencial de lll1a -

relación social desde lllla perspectiva psicológica: la articulación de afecto, 

raciocinio, significación y valoración implicados en la forma como se constru-

J ye la realidad por parte de los individuos. 

Comprender el proceso de subjetivación de la realidad en y por los indivi-

' chias, es necesario debido a que no existe lllla determinación absoluta de las re 

laciones sociales que produzcan a los individuos y por ende su comportamiento, 

en su particularidad y singularidad, sin esta aclaración estaríamos validando- -

la perspectiva conductista de control medio ambiental. Cuando en realidad,las 

. relaciones que establecen los sujetos, son producto de éstos, y su aparición y 

fortalecimiento están presentes en la reproducción humana que se materializa -

vía lll1a práctica social, que responde a condiciones de vida objetivas materia

les, a, veces nruy específicas; se parte del hecho de que la realidad histórica-

- es una realidad producida sólo por acciones sociales hl.IDlallas concretas en cuya 

especificidad existe lil1 sentido y lll1a valoración subjetiva correspondiente a -

._) la época '('es dominante ;pero también existe un sentido y significación singu-

' la,T a cada individuo. 

El desarrollo histórico de I as distintas relaciones humanas (§ntendidas C.9_ 

mo · instituciones sociales o sociedades) hasta nuestros días, se han estudiado 
. ' 

a, partir de distintas ópticas y métodos, inten,ta,ndo sistematizarlas e interpr~ 

ta,rlas, de acuerdo a sus resl?ectivas concepciones de la realidad. En tan, to p~ 

ra. nosottos; en la historia de dicha,s relaciones, se constituyen las diversas 

fonnas de objetivación de la realidad por parte de sus productores, haciéndose 
menester, conceptuar y sistematizar dicha historia (que llevada a cabo de esa -

' 
manera), se podría leer como historiografía psicológica, específica y singular-

ª un sujeto particular. La validez para el individuo estribar~a en la apropi~ 
ci6n de dicha historia,, como una apropiación que le posibilite, de acuerdo a-
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\ 

sus fonnas y paránetros de subjetivación1 lID,a aproximac~on a la comprensión 

de las relaciones que se establecen en.tre los sujetos, y el sentido e integ_ 

ción que cobrarían sus acciones futuras para construir la realidad socio-

histórica en la cual vive. La subjetividad, entendida en el proceso de la 

historia, es entender la relación de valoraciones, significación e intencio . 

nalidad que establecen los sujetos en una práctica y en un contexto deteaj 

nado. Los vestigios de las diversas culturas son una prueba de ello, inclu 

so se podría llegar a comprender las distintas manifestaciones de afectivi

dad-emotividad, a través de sus obras o trabajos, que constituyen en todo -

JIX)mento la objetivaci-On de una relación subjetiva humana específica. Sin 

embargo, en este sentido, sería incompleto apelar 'unicamente a las obras , . 

sin el testim:>nio vivencia! del sujeto en todo el proceso creador. Siguien-¡ 

do la iJnagen, los objetos nos hablan, en tanto que son productos htunanos, - ~ 
resultado de una trama vívida de representaciones, afectos y sentidos, ocul / 

tos al ojo positivista, por cierto. 

Hablar de la afectividad en la producción del comportamiento, es hablar 

de las distintas formas en que los sujetos sienten, piensan, codifican la -

realidad se orientan en ella, astuniendo una posición de clase. Los paráme

tros y valores person,ales están siempre presentes en el proceso de construc 

ci6n del ~ropio comPortamiento, en tanto que establecimiento de relaciones 

con el otro. En consecuencia: la esencialidad concreta, material, de lo que 

posibilJta su existencia subjetiva y múltiple, es la concurrencia simultá--
' ' nea de las múltiples determinaciones sociales y particulares de la cotidia-

nidad htunana. 

Es ·necesario precisar, que no nos interesa cómo se produce la conducta, 
. . 

en tanto J.,ocus que se presenta de manera observable, es decir la connota--

ción Watsonianade corrlucta: los rabi tos m:tores, \erbales y de lenguaje debido a que 

las d rcunstancias en esta lógica, son una situación geográfica,la tqlografía 

correspondiente a ésta es el objeto de conocimiento. 

En, cambio nos resulta más valioso saber cu~les son los parametros que -
\ 1 • ' • 

emplea el sujeto para la apropiación de la realidad en la que está. inserto, 
y· que lo hace subjetivarse de acuerdo a su decisión individual. Esto quiere 

decir que no es necesario buscar una relación causal, ello implicaría, co-
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DP en el conductismo analizar la conducta o la respuesta, en tm.a, relaci.6n 
fuera del sujeto, olvidando que el com!>ortamiento es ~reducto del sujeto y 
que toda la carga emotiva influye para establecer los distintos niveles de 
rela,ción con los sujetos y los "objetos", donde se expresa la 

1 

forma nn.ry particular de sentir de los in.dividuos. De la misma manera, no 
podríamos en.tender cualquier proceso de cambio o transformación individual 
si no se toma. en cuenta la relación entre suJetos, atmque no sea ésta la -· 
únJca detenninante de dicho cambio. "La misma enajenación para que sea re

cíproca, requiere de la relación de los hombres entre sí" Q·1arx, el capi-
tal tomo Il. 

I.ndudablemente que todo el valor de comprensión e::;triba y está centra
do en la relación de sujetos y que éstas relaciones pueden tener distintos 
desarrollos; también es cierto que la dependencia ideológica o apropiación 
de tm discurso con el cual no se identifica el sujeto, pero que lo reprodu 

1 ' 

ce (lo mismo pasaría con los distintos tipos de grupos 1, es indicativo de 
formas de sometimiento o bien de desarrollo de organización alternativa, en 

el caso de que rivalizaran con las fonnas de relación dominantes.~ Así, las ' . . / . 

diversas relaci.ones que · establecen los individuos, pueden producir víncu--
. 1 ' 

los 11)ll}'' diversos: de dependencia, patológicos, de recreación, competencia, 
o convivencias liberadoras de cargas emotivas y afectiva,s. Esto tiene su 
origen en la forma de cómo se relacionan los sujetos, en qué· circtmstan--

-·~ cias, con qué carácter Y' de cómo se subjetivan. ~ Esta aproximación nos ha
.ce considerar la mistificación conductista que existe en tomo al sujeta, -
al bu5car la ex1'1icación y las leyes de su conducta en aspectos ajenos a -
éste,es decir, en el control del ambiente cuando que éste Y' otros determi-

' 
nantes históricos son productos del mismo sujeto. Sería, algo similar, por 
ejem{>lo, a la atribución de propiedades que no tiene el dinero, sólo que 

1 

ciertas :funciones como la de poder adquirir cualquier mercancía, asegurar 
un, convenio mediante la fianza monetaria, etc., oculta el sustrato mate-
rial verdadero del dinero: tma re~ación socia~ entre personas que se ocul 
ta y mistifica al atribuir tm "valor intrínseco" al dinero, cuando en 
realidad es tma mercancía que pennite IDisertarse en las relaciones de con 
SUIOO Y' reproducción del .sistema vigente en la sociedad precisamente por-

' 
que es tma relaci.6n entre personas. La relación aparencia! con la mercan-
cía7 dinero, que consiste en atribuirle características y funciones in--
trlnsecas al mismo, nos nruestra el grado de desconocimiento que el sujeto 

70 



tiene de la realidad en la cual está inserto. Por lo tanto, la fonna de 

apropiación de la realidad que llevan a cabo los sujetos, se vincula, con 

el nivel de profundidad en que se logra conocer el núcleo interno esencial / 

de: .los objetos que son productos sociales en ténninos de las relaciones hu

manas establecidas para su producción y las fonnas posibles correspondien-- 

tes de su representación, significación, codificación, vivencialidad y sen-=-' 

tido de dicho proceso de apropiación. Así el desconocimiento y la descalifi_ 

cación de que1 es el sujeto el que dirige su propia conducta, ha llevado a -

buscar la razón de ser del dinero y otros objetos sociales, incluso concep-

tuales en aspectos animistas, mentalistas y demás conceptos funcionales que 

lejos de ser el origen de su comportamiento, son la subjetivacién real de -

su comportamiento, en tanto que son productos de éste. Podemos entender en 

tonces, que toda la serie de atribuciones al comportamiento del individuo , 

del sentido común, son fonnas de subjetivación, que aún no logran la apro-

piación de la realidad en su esencia. 

Esto estaría pasando, en autores como Watson, Skinner, Bijou, entre 

otros, de allí que su nivel de pseudoconcreción, se limite al empleo de re

gistros que puedan constatar su apropiación del fenómeno, a tal extremo de 

ir sofisticando sus medios para corroborar su realidad aparenci~l, respecto 

a la conducta, (de allí la descalificaciónde la subjetividad, según la en-

tenderos), llevándolos a niveles cada vez más alejados de la concre.ción 

del comportamiento ocultando la verdadera génesis, mientras .se orientan -

a buscar en la topografía y la geografía de la conducta el objeto de estu-

dio de la psicología. Dejando de lado las relaciones entre los sujetos, su 

vida social cotidtana etc., que constitúyen la concreción real de la subje

tividad. 

1 Mientras toda "la actividad y la praxis htunana se contraen en la con--

~ 1ciencia, es decir en el comportamiento intencional o bien no en lo que el 
hombre hace sino en el modo que considera lo que hace" (Colle_ti 1981, p 68}, 

es ir má,s allá de lo aparencia! y tener una concepción de sujeto con inten-, 
ción, representaci'"on, e100tividad, afectividad, subjetivación, etc. 

/ El establecimiento de toda relación humana, no puede ser comprendida, 
'-"/ 

si no se contempla lo que se produce y se mantiene por los sujetos En este 
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proceso el afecto es lll1 elemento de vital trascendencia en los individuos, 

puesto que constituye el víncJlo que pennite la comprensión y el inicio de 
' las diversas relaciones humanas, que no se podrían comprender si no se cir-

cunscriben en l.Ula vida cotidiana, que es donde se establece la concreción -

de la nonnatividad social, en tanto que los sujetos la validan en l.Ula rela-· 

ción, en esta vida cotidiana, que no es estática, puesto que tiene su pro-

pia diná.mca, acorde a la realidad social .cambiante; y es donde exi~ 

te la posibilidad de confrontación a partir de la relación de afecto, dado 
I 

que. se asocia l.Ula valoración positiva del otro, que se ha dado en llamar -

''ascendencia moral", por ende la oportl.Ulidad establecida, permite poder es

cuchar y escucharse, incluso con actitud de autocrítica, posibilitando la 

gestión de cambiar normas de relación social y al propio sujeto que vali

da la relación de afecto. 

j El encuentro de dos tipos de normatividad social y la asunción de lma ? 

cotidianidad, nos hace considerar las fonnas distintas de la detenninación 

objetiva de la subjetividad, es decir el proceso de Ja subjetividad ins--

1crito en la relación cotidiana,a h q..elossujetos le dan diversas formas de 
1

objetivación.> Así los casos de los trabajadores (ver anexos 1, 2, 3, 4) son 

producto de la relación con llll tipo de vida cotidiana, el estableciroiento 

de dicha relación pennitió adentramos en el conocimiento de sus relacio-
nes ~ lo cual propició ·la acept ación de su parte en sus condicio

nes al reconocer su forma de vida y la relación humana que mu--. . ~ ~ · 

tuamente establecimos nos permitió cuestionamos los tipos de 

formación académica o la construcción social de lll1a realidad subj etivada. -
' 

a que he100s sido expuestos o sometidos, las concepciones de nosotros núsmos, 
' ' 

las formas de apropiación de la realidad, entre otras, Todo ello producto -

de la relación humana, de allí que no sea posible hablar de subjetividad -sin relaciones humanas, sin sujetos. 

El establecimiento de dichas relaciones con todas las consideraciones 
' ' 

ya mencionadas, es trascendental para comprender psicológicamente eí cam--
, ' ' 

bi:o de valores personales, en ·el contexto de la relac;ión campo-ciudad, en 

el proceso de migración, que llega a producir en los sujetos, diversas f?r 
\ ' 

mas de apropiaci~n y cont7adicciones (ver anexos). Puesto que el choque ~ 

cultural., de fonnas de representaci ón, significados, sentimientos, deseo ~ 
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de s~r .feliz, de tener trabajo, d.e relaciones, etc,, son muy diferentes a 

los parámetros que se tienen del campo. ~o cual genera ,formas muy' distin

tas de subjetivaci:ón en sus vidas cotidianas. El primer dia de trabajo 

(que caracteriza a los casos) constituye un choque con una realidad que 

explicita reiteradamente las necesidades de la producción. Donde los di-

versos parámetros de cada uno de ellos, conlleva a niveles distintos de 

apropiación de las relaciones establecidas, "donde el sujeto es quien deci_ 

de, de allí que ninguna institución, ideología o comunidad nos puede qui-

ta.r la obligación de constnlir una relación individual nuestra con los sis 

temas de valores, ninguna puede evitar que asum.arros nuestra responsabili - -
' . . 

dad personal" Q-Ieller, 1981 p. 162}. En este sentido, la vida cotidiana se 

constituye .en un ámbito de transformación para las opciones que se gestan 

en las relaciones humanas. 

!ps casos de los trabajadores, son un aspecto de los distintos tipos -

de relación con el :rrnmdo y con la sociedad que han establecido los sujetos 

en tma cotidianidad específica, de allí que se entienda que todo sujeto 

fonna parte del JllU.I1do _ y cuando este hace análisis de sus condiciones de 

vida y de la sociedad,_llegando a calificarla de enferma, estaría analizan 

do su propia condición en la socieda~,. . --

La a:¡;>ropiación de su realidad, forma parte de la totalidad de su com-

portami_ento, es decir la construcci.ón social que lleva a c:abo el sujeto, su 

diversidad se concretiza en formas distintas de subjetivarse, de allí · la 

heterogenidad de significados con respecto a sucesos, que para su compren

sión es necesario abordarles en sus condiciones y situaciones concretas, -

donde se objetiva todo cororortamiento intencionado.
1 
Así como la hist~ria -

con,stituye el, producto de conductas dirigidas con un propósito dado en su 

JllOmento, de la, misma manera la materialización del trabajo constituye, la 

transformación que sufre el sujeto en dicho proceso, así podemos compren-

der los cambios sufridos por los sujetos en las distintas condiciones labo· 

rales. 

-La fábrica no sólo constituye un lugar de relaciones entre obreros 

que habla, de formas de relación soci_al que sellan una subjetividad típica 
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sino además como el espacio, que como lugar de operaciones manuales e inte

lectuales resulta desde el inicio ajeno al proyecto individual del obrero. 
' 

En tanto que se sabe ajeno a la propiedad de lo que produce objetivamente, 

las acciones que lleva a cabo para producir, tampoco le pertenecen, en la 

medida en que no son un proyecto propio surgido de su proceso. Sin embargo 

el sujeto no puede desgarrarse de sí mismo sin sufrir las consecuencias de

generativas y disolventes de su propia integridad. El espacio-de trabajo 

como lugar de relaciones entre obreros deviene únicamente en tiempo, tiempo 

agobiante y onmipresente de trabajo explícitamente exigido a cambio de un 

salario. Afectos y emociones 1!1plicados en tllla separación silente (de si

lencio) y reiterada de los objetos producidos a lo largo de 8 horas. Convi 

vencías obligadas por la relación de trabajo, no por tllla decisión aslD'Ilida 

vehementemente por el sujeto (ver caso de la fábrica de papel" •.• un cuate 

nomás no te pasa no?, por algo, nunca lo has visto, pero no te pasa no? ... ), 

sino obligadamente. Para la cotidianidad obrera todos los sujetos son sus

tituibles e intercarrbiables, nadie resulta ser específico y particular, 

singularmente deseable en algún puesto de trabajo o máquina. 

Esta lógica del capital, de la cotidianidad de la fábrica donde se or

ganizan las operaciones diarias de cada cual, la distribución del tiempo 

rigurosamente planeado (sistema Tayloyista de tiempos y movimientos) indis 

tintamente a las características de las personas. Es el reino de la ajeni 

dad, no importa la singularidad de cada individuo, para el caso el trabajo 

se estandariza en operaciones realizables por cualquiera, es decir por 
. . 

"tlll tal Pedro Páramo" .. Lo cual haría suponer que todos los sujetos, son 

homógeneos, y en esa medida no existen diferencias en el trabajo, puesto -

que todos los sujetos tendrían la misma forma de subjetivación. El error 
de entenderlo así, conlleva a considerar que sólo existe una forma de co

tidianidad para los sujetos y olvidar la cotidianidad como producto de -
los sujetos en sus distintas condiciones sociales. De allí que la especi

ficidad de los gnipos o clases sociales produzcan su propia fonna de subje . 

tivida.d en su vida cotidiana, con niveles de especificidad en lo individual, 

es decir los sujetos tienen su manera de apropiaci6n y cualificación en la 

rela.ci:én con otros hombres·. Ante esto, lo específico y relevante de poner -
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los casos de trabajadores, constituye tma. aproximación a su propia coti

dianidad y a las distintas fonnas de subjetivación, que necesariamente 

se concretizan en una relación de lo general a la particularidad de sus 

propios comportamientos, teniendo esa cualificación propia de su subjeti

vidad, en sus condiciones sociales específicas. Lo anterior nos puede 

aproxiniar a la comprensión y descubrimiento de la subjetividad de los 

trabajadores. Siendo las relaciones humanas, inicio y retorno del conoci 

miento del sujeto. Por lo que estamos de acuerdo en una psicología con f 

sujeto y no en conductas y paradigmas que fragmentan y se alejan del suje v 
to y sus relaciones. 

Que quede constancia de que al incorporar los anexos de los obreros -

entrevistados, rendimos un sencillo pero merecido tributo a la gran apor

tación que hemos recibido de su parte. Porque toda relación hl.UTlana nos -

hace ser, dejar de ser o la posibilidad de llegar a ser. 
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CAPITULO VIII 

ANALISIS Y COMF.NTARIO 

"( •• )sólo una realidad (la humana) 
es comprensible, mientras que la 
otra (la natural) sólo es explic~ 
ble". Kosik. 

Analizaremos la conducta hlUTlana, corno el refil:!l.taQ.o _concreto de múlti--

p~enninac±enes _q~ntrañan dJ. vei:sas_:..y- muy var-4.adas re-laeiones. De - -

ahí que debemos sujetarnos a la veracidad que nos nruestran diversos hechos,

en este aspecto, en los casos estudiados, intentamos su comprensión, de co-

mo se articulan entre sí esas determinaciones múltiples que vinculan la es-

peci-f-i-€--i-clad- .hi.s.t-0.:i:-i-Ee-see±a:t-dei: e>ffi13e=i:-..:tamie:i:iz.o . .,--ru;.í-GGF110- su-e speci-f i eidad- -

indiridual, es deci- sus características muy peculia;r-es., únicas .e irn¡pe.ti.-

b-les,- es decir-Conñ su · je-tividad hlUTlana. 

Cuando hablarnos de la experiencia del individuo, éste llega por vía de-

la contradicción cantidad-calidad a dar saltos cualitativos en su comporta-

miento y pasar a estadios superiores, en niveles de comportamiento y compre!!_ 

si6n, en todas_ las determinaciones principales e intermedias que produce el

sujeto para concretarse en objetos, como en su comportamiento, que daría lu

gar a conocer, de manera objetiva su "personalidad". Pero, cuando ocurre lo 

anterior, su comportamiento no se queda únicamente en la objetivación rnate-

rial, sino que repercute más allá del ser existente en la corporeidad de los 

objetos que crea en su práctica y transforma sus relaciones y cualifica la -

vida superando valores éticos, pasando a tm estadio superior de vida mate- -

rial y espiritual, entonces se puede hablar de trascendencia, tma caracterís 

tica creada por los sujetos en su práctica. La relación que guarda este as 

pecto con el comportamiento de los individuos, nos hace considerar el proce-

so de apropiación de la realidad, como tm elemento importante para la produ~ 

ción del comportamiento hl.DTiano. Hablar de la apropiación de la realidad, es (u 
I 

contemplar la interiorización que hace el sujeto de la realidad en la que e~) 

tá inserto. 
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Dicha interiorización tiene su concreción tangible en la relación que -

establ~ce el sujeto con su práctica, en una realidad específica. Entendida

como proceso. La relación no es unilateral, sino que es la conjunción dia-

léctica de una construcción subjetiva, que para su comprensión, es necesario 

insertarla, en una práctica y una realidadparticular, que al ser apropiada

e interiorizada por los sujetos, pueden ser superados en la práctica y por -

ende la superación y transformación del individuo, cuando esto no llegase a

una manifestación tangible se presupone la existencia conflictiva de dos 

concepciones de la realidad que se contradicen con la ideosincracia del indi 

viduo. 

La objetivación concreta del su comportamiento implica la unidad de con~ 

< trucción dialéctica entendida en un proceso de autopercepción y cualificación 
1 
del propio sujeta·- y, la manifestación tangible de la subj eti vación de la rea ,, 
lidad, que le permite al i'ldividuo la comprensión de su propia conducta. Es -

cuando el sujeto produce y dirige su comportamiento intencionado. 

Los cambios producidos en los sujetos, son un proceso de configuración-

~ individual, que al intentar comprender, es necesario trabajarlo en una con-

cepción totalizadora: donde se puedan articular los detalles con los aspec

tos más tangibles de la conducta, con sus determinantes primarias más gener~ 

le~eµ su concomitancia con aquéllas que son más particulares e inmediatas

y que son los eslabones entre una y otra. Visto todo, como la interrelación 

annónica según los niveles de deterrninancia, que todos estos elementos tie-

nen en la producción del comportamiento humano. 

Al abordar los casos, consideramos que es pertinente tomar en cuenta, -

los valores personales, la significación de los actos, su interpretación, la 

vivencialidad, sus capacidades físicas, et~.,"para una comprensión más acor

de a la concepción totalizadora de la conducta. Estos elementos (presentes

en todos los casos) llegan a ser importantes para la producción del comporta 

miento, la toma de decisiones personales se inscribe en la valoración indivi 

d.ialde situaciones, de relaciones personales y con el espacio físico del tra 

bajo. En este aspecto las capacidades físicas del sujeto constituyen un el~ 

mento de auto evaluación acorde a la realidad o condiciones de trabajo. 
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Esta valoración personal, contribuye a la reafinnación de detenninado comoor 

tamiento o en su aspecto contrario la transformación paulatina de su autocon 

cepción, es lo que en lll1 momento llamamos, la interiorización, la subjetiva

ción de la realidad. 

El trabajar con los casos, nos da oportlDlidad de hablar del proceso de

producción y sus actores principales: los trabajadores, donde las relaciones 

de trabajo constituyen lDla relación de contradicción, entre los sujetos (je

fes de trabajadores) y los sujetos con sus condiciones de trabajo. Lo impor. 

tante, según entendemos, es el proceso de contradicción que es apropiado y -

construido subjetivamente por los sujetos, siendo parte inicial de su trans

formación. 

Que a su vez, este proceso es considerado por los patrones y jefes, por. 

que puede ir en contra del proceso de producción, decremento que repercute -

en el capital. Sin embargo,este aspecto de los trabajadores puede ser enfo

cado bajo lDl análisis sociológico-económico, pero en nuestro caso, lo ante-

rior no esta desarticulado, sino que pretendemos entenderlos como producto -

de su comportamiento, en ténninos de la representación, el significado y la

valoración que planea y dirige su comportamiento. Con todas sus contradic-

ciones superables en su misma práctica y cuando esa contradicción se hace 

presente ante los nuevos valores culturales-sociales ante los que se enfren

te, su cambio puede ser cualitativo. Esto tiene rasgos nruy particulares en

los sujetos, independientemente del sector social que forme parte. Tal vez,

sea en ese ámbito donde se desarrollan cotidianamente las contradicciones de 

los distintos sectores que forman lDla sociedad de posedores y desposeídos. 

Siendo allí el espacio de la revolución posible en los sujetos: su prQ_ 

pia construcción subjetiva y su valoración práctica. Esto nos hace conside-

rar, la comprensión de cambios en las formas de poder; con la comprensión de

la locura y las enfermedades relacionadas con el comportamiento, se hace posi_ 

ble trasladar las formas de poder ál exterior y no a la situación carcelaria, 

por lo que el descubrimiento y desarrollo de técnicas más eficaces de contro~ 

se hacei.necesarias · para las instituciones del sistema. El crecimiento de ¿ 
/ 

las instituciones, se vincula al descubrimiento de la subjetividad, como lu- ~ 
/ 

gar de implantación de la dominación exterior. 
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As~ pues, consideramos que la revolución posible en el sujeto, estriba 

en el rompimiento y superación de esas fonnas de poder: 

rzr. 1000100 
" es la emergencia más allá de la censura y de la 

represión, de significaciones, vivencias, senti_ 

mientas, pensamientos, relaciones, impulsos,etc. 

presentes en nuestra subjetividad, muchas veces 

sin que hayan siquiera alcanzado la conciencia, 

pero actualizados en relaciones objetivas que 

· rompan con esa oposición tajante que el sistema 

organizó en nosotros mismos como si fuera -y 

de algtma man.era lo es- propia". (Rozitclmer 

1982, p. 28). 

U.N.A.M. CAMIDUS 
IZTACALA 

Para los individuos la apropiación del carácter histórico de dicha rea 

lidad, constituirla pues el paso posible - del rompimiento ideológico con l.ll1-

proyecto clasista, que no es suyo históricamente. 

Las relaciones sociales de producción se van haciendo más complejas y- ~ 

por lo tanto, el sujeto se hace más complejo para su comprensión, en su in- e 
dividualidad, de esto se desprende que no es posible enmarcarlo en algún p~ ~ 

radigma, puesto que la realidad que él produce, es cambiante; de allí que -
' 

la parcialización de algunas explicaciones sobre el comportamiento humano,-

resulten insuficientes, para la concepción totalizadora de la conducta. -----

En nuestra opinión, el conductista Skinneriano, "explica" las rnanifes- ·:y 

taciones conductuales, partiendo de categorías "observables" que el psicólo 
L -

go se encarga de encontrar y le dá una ftmcionalidad acorde al modelo. Esta 

fonna explicativa, contempla la desarticulación del comportamiento, no como 

parte integral, sino corno partes que sólo se relacionan a partir de estímu

los y respuestas, por lo que se niega el papel totalizante del sujeto. En

este aspecto, es importante preguntarse; ¿de donde parte dicho modelo para

explicar la conducta?, la aseveración es clara cuando aborda el medio am- -

biente corno el productor de la conducta, el cual, tiene la fl.lllción de de-

tenninar y moldear el comportamiento. De allí que la triple relación de co!!_ 

tingencia estínrulo-respuesta-estímulo constituye la unidad de análisis,sie!!_ 

do éste el recurso explicativo de la conducta individual de lll1 organismo, -
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como la única fonna explicativa. Relegando a un plano de falta de validez

científico el aspecto subjetivo del individuo, así la respuesta constituye

la parte inicial de la explicación de la conducta y necesariamente en su 

discurso, representa el inicio para llegar a la conducta del organismo, en 

su afán por establecer relaciones ft.mcionales entre clases de fenómenos. 

Hablar de medio ambiente como el moldeador de la conducta, implica en

tender el comportamiento, que sólo es lilla acción manifiesta, que no es ca-

paz de producir una transfonnación en el medio y por ende en el sujeto. La 

reducción a lil1 sujeto pasivo le hace afinnar que todo comportamiento mani-

fiesto puede ser producido en el interior del propio organismo. Sin embar

go, entender así el comportamiento, es entender al sujeto como mediador del 

comportamiento; ~lla.ginémonos que el comportamiento anda por allí, flotando

y de repente, debido al medio ambiente, pasa por el sujeto sin más repercu

sión que hacerse manifiesto en lilla acción o comportamiento. 

Entonces ¿dónde quedan todos esos elementos (sentimientos, emociones,

significación, valoración personal, intencionalidad, etc.), que produce y -

recrea el sujeto?, lo que podemos contestar, es que los estínrulos y las re~ 

puestas, en su discurso, no son propiedades de los sujetos; si recordamos -

que se moldea la conducta, en ft.mción del medio ambiente, el cual puede ser 

tm espacio físico especificado, para que se produzca la conducta. Sin de-

jar de prescindir de los estímulos, para que se exprese la respuesta, capaz 

de producir un cambio operante. Por lo que toda acción htnnana tiene su ma

triz: el medio ambiente. 

Por lo a,,terior, podemos entender, que la fonna explicativa por medio

del Análisis Conductual Aplicad.o, de los casos presentados contemplan las -

conductas manifiestas estableciendo las relaciones ft.mcionales del medio 

con el sujeto, por lo que su explicación esta apoyada en lo que dice Ski- -

nner (1969). 

" ningt.ma consideración del intercambio entre el 

organismo y el medio se completa hasta que incluya 

la acción del ambiente sobre el organismo tnla vez 

dada la respuesta". p.S 
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La coilllotación explicativa que hemos dado a los casos, pone de manif ies 

to, la9 deficienci as metodológicas y por ende teóricas, que subyacen al int~ 

rior del Análisis Conductual Aplicado. Aunque es mEnester reconocer que ex

plican lo que quieren explicar. La no consideración de un sujeto productor

de su propio comportamiento, que se circunscribe como unidad, de una totali

dad social, de la cual es productor y producto . 

El sujeto concebido de esta manera, hace suya una concepción de la rea

lidad, que se expresa en comportamientos intencionados. 

Sin necesidad de recurrir a un dualismo de lo interno y externo, pode-

IOC>S comprender el proceso de la producción del comportamiento como la trans

fonnación cualitativa de la subjetividad hwnana que se materializa como prá~ 

tica htunana integradora del propio sujeto y que toma sus concreciones mt..'Y di 

versas, acordes a juicios de valor, formas de sentir, la representación y 

apropiación de un evento, el significado e intención que el sujeto les da a

los hechos, de los cuales es productor y partícipe. Indudablemente, que an

te esta compleja relación dialéctica, el sujeto se transforma, cambia su vi

sión del mundo, su manera de sentirlo o lo reafirma, siendo el sujeto, el 

punto de partida para la comprensión de su propio comportamiento, que es en

parte el proceso de la subjetividad, que viene a constituir razón y parte de 

la conducta de los individuos. 

Lo anterior no bastaría para la estructuración de un discurso que nos -

pennita un abordaje más acorde a la comprensión del comportamiento en deter

minadas condiciones de vida y de trabajo. Tenemos que recurrir a la composi 

ción total del comportamiento, donde la subjetividad, se comprende como un -

conjunto manifiesto de valores, concepciones, sentires, emociones, etc., de

los sujetos, todo esto como la interrelaeión que hace posible el estudio del 

sujeto y no sólo de su conducta corno fenómeno desligado de su esencia. Es

decir, una perspectiva analítica que trascienda el nivel individual, para 

acceder a la comprensión de cómo se integra la conciencia social, que penn:ite 

las relaciones y comportamientos integrales de los sujetos. Por ello se ha- ' 

ce menester, tener conocimiento del proceso de construcción social de dicha

conciencia, desde la perspectiva de la subjetividad humana donde se dará ra

zón de ser de ias fonnas sociales de apropiación de los valores de una cult~ 

ra, de la faJ11ilia, creencias po¡íticas y religiosas, la educación y visión -

del mundo. Para luego entender cómo se particulariza, singulariza e indivi-

01 
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dualiza en los sujetos ese mismo proceso de apropiación. Cuyo contenido se

ría la especificidad concreta de la subjetividad. 

El psicólogo debe efectuar ambos análisis del comportamiento humano: 

desde las clases sociales, los grupos, la familia, etc.; como desde una per~ 

pectiva individual. Pues uno sin el. otro ocasionaría desviaciones de tipo -

historicista como psicologista respectivamente. 

Así pues, nos interesa saber, la forma en cómo se estructura el proceso 

de la subjetividad humana y cómo este proceso, en su particularización por -

la forma en que se constituye como proceso subjetivo, determina una acción,

en la que se lec -· , el particular sentido, valoración e intención que para

cada sujeto tenga el comportamiento social de tal manera que un comportamiento, 

el significado, valoración, representación e intención resultán invisibles -

si desconocemos el desarrGllo del proceso subjetivo. 

Ahora bien, estos nuevos significados que el sujeto elabora de su com-

portamiento, a su vez determinan una cualificación paulatina. de la estructu

ración contenido y forma del proceso subjetivo, mutuamente determinados,per

manentemente transitorbsy específicos a las condiciones y circunstancias partl:_ 

culares en que se desarrolla el individuo,q.e determinarán las características

concretas de su práctica, entendiendo por concreta la síntesis articulada -

orgánica de objetividad y subjetividad. 
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CAPITULO IX 

APORTE 

1) La subjetividad hlll1lana, en tanto que proceso psicológico es la mane 

ra de existir y reproducir espiritualmente la realidad en el individuo. 

2) El hombre visto como subjetividad es creatividad. 

3) El proceso en que el sujeto se apropia de la realidad, la hace suy~ • 

la interpreta, codifica, siente, piensa, intenciona, valora su acción, expr~ 

sando sus propias opciones, con sus propios parámetros; es lo que constituye ~ 

la subjetivación de la realidad. 

4) Las formas corpóreas materiales del trabajo hlll1lano son, en parte, -

subjetivación trascendente de la realidad. Los sentimientos y afectos bajo

fonna tangible se hallan codificados en las obras de su productor, y aún en

estas mismas, en integración armónica con los átomos que constituyen la mate 

ria. 

5) Fn este sentido los objetos nos hablan, nos dicen sus caricias y 

afectos. Un atardecer en el mar nos habla de placer, porque en nosotros 

existe el código del deseo, como producción personal ... subjetiva. 

6) La contraposición de una realidad "objetiva" y otra "subjetiva" 

oculta el proceso real de la construcción y mutua determinación entre natur~ 

leza y sociedad; cuya vía es la praxis social histórica de la hlDTiailidad. 

Por ello todo producto tangible encuentra parte de su determinacnn 

en la materialidad de la subjetividad. 

7) La existencia de concepciones dualistas dá por entendido que el hom ~ 

bre es parte de dos mundos, cuando en realidad él es el constructor del mun

do real, que para poder establecer relaciones es necesario comprender la pa!_ 

ticipación de la mediación subjetiva, origen y retorno de su propia praxis. 
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8) Las fonnas esteriotipadas en que algunas personas adoptan y usan -

conceptos de otras, con los cuales piensan la vida y el mundo son una subje

tividad victimada por la inercia y la pasividad. 

9) La vía metodológica por la cual es aprehensible el estudio de la 

subjetividad en tanto que realidad psicelógica, lo constituye el establecer

cuál es la múltiple concatenación de: pensamiento, lenguaje, accipn, afecti

vidad y condiciones histórico sociales. Q...eproducen de una manera sirnultánea

la realidad humana. 

10) No es posible entender el proceso educativo sin la existencia del

proceso de interiorización de significados y representaciones del mundo con

creto en que se reproducen los hombres, que conformarían una actitud ante la 

vida. 

11) Los obstáculos a la construcción del poder de las masas, vistos corno 

problemática subjetiva, se darían por la incapacidad de pensar, sentir y ac-

tuar corno clase para sí; de saberse, entenderse y actuar corno sujeto social -

transformador de la realidad. 

12) La interiorización y reproducción del poder es llevada a cabo por los 

sujetos. Cuando es asumido con una actitud crítica, representa la transform~ 

ción posible de la individualidad del sujeto, puesto que este logra romper -

con proyectos de clase que le son ajenos a sus condiciones objetivas materia

les en su vida cotidiana, ya que es en esta última donde se pueden transfor-- · 

mar sus condiciones de vida y su individualidad. Toda individualidad es so-

cial. 

13) La vida cotidiana, es el espacio donde se concretiza y transforma la 

subjetividad, por lo cual, la vida de la clase trabajadora, dentro y fuera de 

los centros laborales, constituye un espacio de subversión, contra la clase -

patronal. De allí que las formas de resistencia se vayan cornplejizando y to

mando manifestaciones concretas en los diversos terrenos sociales. Esa con-

cre~ión real, constituye el ejercicio de la subjetividad, aún con todo ese 

caudal inexplorado de subversión que son capaces de crear los individuos. 

I 
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PRESENTACION DE LOS ANEXOS 

La idea de los casos de los trabajadores, responde a la inquietud

desarrollada a lo largo del trabajo de tesis, ya que estos constituyeron 

tma aproximación al estudio de la subjetividad, y consideramos que todo el-- · 

proceso de teorización llevado a cabo, tiene su ptmto de partida en estos 

casos de los trabajadores y no es que sean estos por si solos los únicos 

_.c.ap.ac~s de producir este tipo de estudios, sino que respondieron más a nues

tros niveles de trabajo, por lo que de la misma manera podrían haber sido 

,o.t.ro tipo de trabajadores, es decir que nuestro trabajo tiene ciertas in- -

· 1quietudcs que a nuestro juicio son de gran importancia para la .aproximación

. ·· ··"~,..1.as º.d.ü.5?:·~."" ? "" _ .. ~!".'~ .., c:; de aproximación del conocimiento humano, en tanto se

entienda a la relación humana como aquella que constniye a los individuos-

y producen su conducta, pero no en ese reflejo mecánico y determinista, sino 
. . 

'consideran.do ' indo el proceso de cualificación que desarrollan los indivi-
. . , . . ,_., .... .... · ) . -

"--davs '"'Ei. "PaTtir de las -relaciones humanas y como estas constituyen tm ámbito--

de estudio para la construcción de la subjetividad, ubicándola en una tota-

lidad que sea posible de . comprend~~ - de acuerdo con los de ta- -

lles y concatenaciones de las determinancias de las relaciones sociales y

todo el proceso que lleva acabo el sujeto de sus - relaciones, es de--

cir la fonna en como se apropia de la realidad, ese proceso de cualificación 

de la, rela.ci.ón. humana y de su individualidad, después de todo, los sujetos -

.,, __ . . . . . ,.ll,0.-son. :iguales atrr''111º rertenezcan al mismo sector social, eso queda de mani-
.... ' .• . 

fi~sto en, los anexa·s. Así pues decidimos dejar los anexos integras y en su 

versión. original. con el propósito de dár el contexto de una parte del proce 

so de articulación en esa relación humana que nos pennitió a su vez cambiar-
, ' 

.. ~ .dP.rt::is .. fonnas est~r...eo:t.ipada,s de comportamiento respecto al sector social 

semip~-:üetario. 

otra,s de la,s ra.zon.es por las que se dejaron los anexos, es debido a las

fonna,s de trabajarlos a. lo la.rgo de la teorización 'f el lector se dará cuen-
l \ 

ta, del, porqué empezar a. cuestion.ar cierto tipo de método de trabajo, que fué 

a,llt precisamente cuando no pudo dar cuenta 7 el análisis conductual aplicado, 

del fenómeno psicolóeico ~ así pues no es sólo mera casualidad la, presencia -

de los cuatro a,nexos, estos fueron escogidos a nuestro juicio, debido a que

los con.sideramos representa,tivos de la. problemática tratada a lo largo del -

t:n1,bl1.jo. Por úl,timo como un.a prueba que se les da los creditos necesarios a 

quienes hicieron pc.:> ible este trabajo, y en petición sura los nombres que -

aparecen son falsos, ·todo lo demás es su verdad vivenciada. 



ANEXO I 

OBRERO DE UNA SIDERIJRGICA. 

Recuerdo que cuando iba a trabajar, el supervisor me dió una faja y me

acompañó hasta donde iba a ser mi lugar de trabajo, me señaló unas piezas -

automotrices y me indicó con un martillo como debía de golpearlas para qui-

tarles las rebabas sobrantes y que todas las que fuera haciendo las acornoda-

.. r.a. _.ap_:u:te , éramos corno 4 personas trabajando en lo mismo, cuando me acerqué

,,a~<l'" ~omar una de ellas lo hice con las manos pelonas y luego luego se me --
• . . . 0 . 

dejó venir un chavo para decirme que no debía de hacer eso, porque me podía-

quemar o cortar, que de pura suerte no me pasó nada, pero que debía yo de -

us.ar .guantes ·para todo. Entre todos los que estaban ahí le dijeron al su---

,,~isc;r que -me CG.er.a guantes, me preguntó que si no me había.J. dado, le dije 

que nu f que tampoco tenía mandil de cuero, ya luego hizo un vale por un par 

de guantes, pero sin el mandil porque dizque no había. Volví al trabajo lue 

go de finnar donde estaba mi nfnnero, ni siquiera me preguntó mi nombre, tra

té de recordar lo que me había dicho de cómo hacer el trabajo, era bastante

sencillo pero no lo entendí en ese momento y me desesperaba porque tenía que 

hacer un esfuerzo mayor para ver desde lejos, hasta que decidí acercarme pa

:r.a ver meior. No sabía que estaba trabajando con dos de los que en ese mo:·-

11\efft.., estaban cumpitlendo para ver quien hacía más lo que en ese momento me 

afectaba mucho por mi torpeza, mi debilidad ocasionada por no haber tragado

nada desde la noche anterior, todo se empezó a juntar, por mas que trataba -

de apurarme no avanzaba, el supervisor se <lió cuenta y me dijo que usara la-
.. ~• ' ' • '•' ._ . ' I • ' • , '> , _,.,, 

.::mascarilla si no quer~~ tragar polvo, tardé seis meses en saber como se usa

ba exactamente, además porque todos la odiaban, sentían que se ahogaban y 

era cierto, no le permite a uno respirar, algunos eran verdaderos expertos -

en usarla y no sudaban siquiera. Cuando la empecé a usar se me empañaron in 

mediatamente los lentes, además comenzó a sentirse mucho calor, por todo el

esfuerzo y los golpes del martillo no le hacían nada a la pieza, solamente -

con mucho esfuerzo se caía la colada de las cabezas, que así es como se lla

man esas piezas. Después me enteraría que en esos días había resultado un -

defecto en el proceso anterior que hacía que estuvieran especialmente duras

el supervisor se dió cuenta de eso y se acercó para preguntarme que pasaba,

yo le dije que estaban muy duras y que los agujeros pequeños no se podían 
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abrir, lo intentó el para comprobarlo y afortunadillnente le pasó lo mismo que 

a mi, así me quedé tranquilo pero con la preocupación_de tener que rechazar

varias de ellas por duras. Cuando me dí cuenta ya tenía a varios de azul 

cerca de mi que observaban como trabajaba y llamaron al supervisor, se me 

quedaron viendo, algo le dijeron, el se limitó a decinne que no le diera al

perfil sino solamente a los espacios donde se hallaban los agujeros que es -

donde se adaptan las bujías, yo sin danne cuenta le estaba deformando el per 

fil y así ya no servían. Me saqué de onda, además desde ahí yo alcanzaba a

danne cuenta que los otros dos estaban en competencia y me superaba con mu-

chas piezas de diferencia, el cansancio empezó a atrapanne y yo cada vez es

taba más débil, además creí que se trataba de estar así las ocho horas sin -

descansar lo que me pareció cada vez mas desesperante porque ya no podía mas, 

lo noté cuando eran ya como las seis de la tarde en que se me doblaban las -

piernas y la; cabezas se me caían de las manos y sólo las podía sostener en -

las piernas que acabaron por rasparse y cortarse con las rebabas pues no me

dieron mandil, cada vez estaba mas desesperado y empecé a comparar el traba

jo que desarrollaba antes. "Ah pero querías trabajar en lo durO ¿no?, pos

ora chingate, a ver si es cierto que como roncas duennes, ¿no pos sí? es 

muy distinto eso de aventarse un verbo y vender la ropa o cargar y acomodar, 

aquí si es chinga, al principio no pesaban verdad? pero ahora apenas puedes

con ellas y eso que solo pesan 40 kilos, no de plano para esta madre no la -

hago, ni pedo es mejor decir que aquí corrió y no que aquí quedó, vamos mu-

cho a la chingada! ya estoy supermadreado y no he hecho gran cosa apenas -

llevo como 12 y seis son rechazadas, ya no puedo!, orita que venga el super 

visor le digo que ya ai' nruere y que ya me voy porque no aguanto la madriz~ 

si eso es mejor, no pero que me van a decir los cuates de la cuadra, i ii si

dicen algo o se burlan, pus' que chinguen a su madre y ya!!!, ese cabrón -

que no viene ... tengo que empezar a hacenne pendejo pero y si me ven, me lle 

va la chingada que no aguanto!!!, ii ya no aguanto!!. 

M.Iy dentro de mi sentía tristeza y pena por tener que reconocer que ya

no podía seguir, apenas eran como las seis y media de la tarde y yo tenía 

que seguir a huevo hasta las 9:30 de la noche, de plano la estaba viendo muy 

cabrón, por primera vez en nrucho rato me sentía el mas mierda de todos, cada 

golpe del martillo sobre la cabeza me lo rebotaba la nrugre esa y me dolía ca 

da vez más la mano, y i i todavía faltaban casi 3 horas completi tas!! , me acor 

daba constantemente del trabajo anterior y más me dolía todo eso pero empecé 
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a decir nruchas maldiciones: "que huevos de cabrón pos' que creías que ser -

obrero ~ra andar de huevón?, ni madres por eso de no estudiar te toca chin

ga! ! ", "pinche marica, ya vas a remmciar?, pos' no que tú y que Juan de -

la chingada puros pelones?, a ver, aquí es donde debes demostrar lo que - -

eres, si es que ló eres. No pos sí eso de aventar el verbo ... no cansa,se 

cansan los que te oyen, la tenías nruy pelada no?, pero ya eso se acabó, el

trabajo ese ya se fué a la fregada y no hay chance de que se arregle pront~ 

así es de que hay qu~ chingarse mi hermano ... échele ganas mi buen, o que -

ya se rajó?, pos' entonces?, órale, verdad que no es lo mismo?, ya nomás -

otro estiran y ya estamos en la casa ... 

· Así me decía yo mismo tratando de danne ánimos y picandome el orgullo, 

pero aquéllo seguía de la chingada y tenía que seguir trabajando porque era 

mi primer día y no quería dar motivos para que me llamaran la atención y 

que tal si me corrían?. Ya estaba yo a sude y sude y todos los brazos nruy 

débiles no los podía tener colgados porque me dolían y hacía como que revi

saba la pieza y le daba vueltas y así descansaba un poco casi nada porque -

de todos modos tenía que hacer fuerza, ya nomás dejaba caer el martillo ya

fuerzas no tenía, veía a los otros y me daba envidia, ellos seguían y pare

cía que si apenas estuvieran empezando a trabajar, me hacía sentir peor, 

total ya estaba decidido ... ni pedo mano, para esto no la hago y tengo que

reconocer, voy a renunciar, nomás vea al supervisor le voy a tirar el "cho

ro". En esas estaba yo a pesar de todo lo que yo mismo me había dicho,cua!!_ 

do empezó a llover y nos estabarnos mojando, yo no sabía que hacer, pero - - 

cuando ví a los otros que estaban corriendo hacia adentro y dejaron de tra

bajar yo también hice lo mismo, i ipor fin un poco de descanso!!, realmente

fué eso, un poco. ~le requete lleva la chingada, ¿a que horas darán las - -

9. 30? ¡¡ya me quiero ir!!. 

Lo que es no saber, a las 7 de la noche nuestro departamento salía por 

40 minutos a cenar, sonó un silbatazo que para mí no quería decir nada; pre 

cisamente porque no sabía que teníamos tiempo para comer, algo raro pasaba

porque todos estaban dejando su trabajo y se retiraban, le pregunte a uno -

de ellos ¿oye a donde van todos? ¿cómo que a dónde paisa?, pues a comer,

vente, ya dejale ai' guarda tus cosas y saca tu comida. 



iQue joda!, sin alimentos desde el día anterior y todavía sin haber lle

vado nada para la cena, sin conocer a nadie, ;,a qLién le iba yo a pedir que-

me alivianara?, ora con mas ganas renuncio, me cái ya no sentía yo lo duro 

sino lo tupido, lo único alivianado de ese momento fué el descanso que iba a

tener por 40 minutos, era seguro que no iba a comer, y ya tenía un chingo de

hambre, sin dinero y sin saber siquiera donde estaba el mentado comedor. Cuan 

do estaba en los vestidores me estaba viendo en el espejo cuando uno de los -

chavos que había entrado antes al trabajo que yo y que había conocido en el -

depto. de personal me saludó: " ... ese!¿qué onda, que tal la chinga?";pues -

si es chinga, la verdad'''; 'Lqué, vamos a echar un taco al comedor?'; "pues es 

que no traje nada para comer, ora ya ni pedo'.' "¿No ni madres, vamos a la traim, 

donde come uno comen dos, a poco te vas a quedar sin comer .. ". 

Me quede algo pendejo, casi se me salieron las lágrimas, así de sencillo 

"donde come uno comen dos", _de una forma fresca y natural. Aquél chavo era -

Chucho, el que luego luego sacó la plática en las oficinas, y me había recono 

d .do. Su detalíe me movió y me esperé un poco para que no se diera cuenta 

de que casi quería llorar, esa palabra de él n~ pareció en esos momentos de -

una nobleza espontánea que me alivianó nrucho, y me movía porque yo me sen

tía solo en esos momentos, al chavo que le había tocado corunigo lo habían man 

dado a otra sección del mismo departamento, aunque no lo conociera pero era -

mi compañero, ya no se si de desgracia o de trabajo, además quería saber si -

el se sentía igual que yo o qu~ onda si solamente era mi pedo. 

Cuando llegamos al comedor había nruchos cuates, la mayoría traía comida

de su casa, y eran olores sumamente ricos que me abrían nrucho más el hambre -

que .ya traía desde el día anterior. Comí unos tacos de frijoles que me supi~ 

ron a gloria, comí yo creo con algo de pena que hasta me dijeron "órale comp~ 

sin miedo pues que caray, hay que comer bien para aguantar el trabajo, si no

comes no te vas a rep9ner de la chinga, con confianza ya luego te tocará a -

tí". 

Eramos como unos seis comiendo en la misma mesa, todos ponían al centro

lo que trajeron de comer, y cada quien agarraba de lo que mejor le gustaba. 

La comida que vendían les habían dicho los viejos que no servía y que era fá

cil que se enfermara.."1, además era nruy mala y cara. Algunos vivían tan lejos

que tenían que comprarla porque si traían de su casa se les echaba a perder,

porque duraba nrucho tiempo guardada, casi dos horas antes de que entraran a -
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trabajar ya tenían lista su comida para aventársela hasta las 7 de la noche,-

era medio cabrón, así que alillque no quisieran tenían que comprar en el comedor 

o si no pedirle a algunas rrrujeres de por a11í que les llevaran de comer y ellos 

mismos le pagaban. Eso era otra bronca para mí porque mi hermano ya se había

casado y ahora yo tenía que vivir solo, una nueva bronca tener que hacerme de

comer y lavar en los ratos libres que tuviera. 

Allí se notaba quien era cuate y quien no , porque había dos que ya sabían 

la onda y no llevaron a propósito de comer, los primeros que reclamaron fueron 

Chucho y Alfredo "el desmayado", porque ellos sí habían traído y aquéllos dos

no, me dió rrrucha pena y me "chibié" para seguir taque ando. . . "órale, órale pus' 

que no piensas comer, yo te invité ¿no?, esos ojetes porque adrede no trajeron 

para no cargar, pero tu no sabías ... ''. Pensar que hacía unos momentos yo ya -

ni me acordaba de él cuando me preguntó qué tal estaba la chinga, casi que le

conteste por no dejar, porque ... porque siquiera alguien te echaba un lazo 

¿no? y estaba de la chingada estar solo y tu alma noma.s ... a punto de renun- -

ciar ... "chiveado ¿no? hambriento, cansado hasta la madre y alillque me dé pena -

decir estaba triste, triste de descubrirme nüerda allí entre todos, como obre

ro general que allí quería decir que serví_as para todo y nada, te podían man-

dar a donde quisieran sin importarles nada, el chavo que protestó por que yo -

no tenía guantes se lo habían llevado a otra sección, igual que al chavo que -

había entrado igual que yo. Todo era gris para mi ~n ese día, camisolas y pan 

talones grises unos nuevos y otros viejos pero todos sudados, todos marcados -

éramos obreros, lte das cuenta lo que es eso?, ¡no te das cuenta!. Pero aquél -

que me preguntó como me sentía, con alegría como queriéndome decir ... no estás 

sólo!. Que chingón detalle, aún ahora casi hace dos años lo recuerdo como 

ayer, recuerdo que algo recorrió todo mi cuerpo, me decían que yo estaba viva

que no me iba a morir, menos ese día. Que me recordaban ahí entre los sudores 

de la fábrica, me descansó rrrucho poder encontrar un amigo, alguien que te invi 

taba a comer cuando se enteró que no traías ... volví a la vida, mi agÜite se -

alejó espantado de la mano que me tendían para salir de donde estaba, era como 

ver la luz del sol en medio de la tormenta mas obscura que con cada gota de 

lluvia te recordaba que te perdías un poco más. 

Después de cenar nos fuímos en grupo platicando todos, yo no hablaba pa

ra nada, parecía que no me responderían las quijadas para abrirlas siquiera, -

me enteré que les habían pasado una película a ellos antes de entrar a traba-

jar, y que allí se veía como ocurría un accidente y era todo lleno de sangre,-
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cuando se dieron cuenta Alfredo se había desmayado, ver la sangre le ponía muy 

mal y en esa ocasión se había desmayado, por eso el apodo, todos comentaron 

con cierto envalentonamiento que a ellos no les apuraba pero que sí se veía me 

dio gacho en la película cómo sucédía el accidente. Tanto la empresa como -

el n.nnor entre los demás hacía como que uno sintiera vibras para estar a las -

vivas en el trabajo y estar pendientes de si algo ocurría. Eso también llega

ª cansar, duré como unos tres meses de que no fuera a ocurrir un accidente has 

ta que se me quitó la tentación. 

Alguien me dijo que para otra vez guardara mi herramienta y mis cosas en 

el casillero parcl que no cargara en el comedor con el martillo, pues era muy -

fácil que me lo robaran y luego me lo iban a cobrar. El supervisor tcunbién di_ 

jo algo por el estilo como para que uno anduviera siempre con desconfianza de

los compañeros de trabajo. A esas alturas yo no sentía el cuerpo, aunque me -

había hecho mucho bien el gesto de Cnucho, que me acompañó hasta mi lugar de -

• trabajo y luego apuntó hacia el suyo, estábamos juntos solo que el trabajando

otras piezas haciendo lo mismo, rebabeando el monoblock. Me dijo con gusto 

que ya nomás otro ratito y ya a la casa a descansar, " ... está tranquilo el tra _

bajo ahí donde yo estoy, es cosa de llevársela tranquila, al pasito que al ca

bo no hay prisa, ya vas, luego la vemos a la salida .•. ". 

Sin ninguna experiencia empecé a reconocer ciertas cosas, que no había tQ_ 

mado en cuenta, yo no sabía donde estaba el baño y varios iban al baño a des-

cansar un ratito, yo no iba porque no había comido nada, ni siquiera a tomar -

·agua fuí. No sabía donde estaban los garrafones y me sentía muy tímido como -

para preguntar, por eso me fué peor, las piezas nuevas que salían recien fundi 

das llenaban todo de calor y de rojo, hasta la cara me llegaba ese olor que 

desde el principio fue señal de nervios para mí, era el olor de la arena ca- -

liente que despedía sustancias químicas al evaporarse por el calor. El chavo

que jalaba las cabezas tenía la camisola .abierta y la cara llena constantemen

te de sudor, comparé mi trabajo con el de él, sin querer me dió an1mos porque

no quería estar en su lugar. Seguí golpeando cabezas, quitando los botones 

con el cincel que a veces le daba y otras nó, parecía hecho a propósito, esta

ban también muy duros. Así pasó hasta casi las nueve y media que no me dí 

cuenta, pasó el supervisor pero ya no quería decirle nada, simplemente dije 

que si en esa semana no me acostumbraba y salía igual de jodido iba a renun-~

ciar. Ya casi para terminar nadie hacía nada y los chavos que estaban conmigo 

nornás tmo fue a decirme·que ya le parara que ya no hiciera nada que ya con lo-

91 



que habíamos hecho estaba bien. El otro nomás pasó y se nos quedo viendo, se 

fué detrás del supervisor, " .. -; míralo pinche barbero, deja verlo bien no sea 

que le vaya a rajar de que ya le paramos, no si es cabrón". Yo me daba cuen

ta de que todo el tiempo estuvieron picándose llllO a otro a ver quien era más

trabaj ador y el Kalimán que era el otro le decía "no si de que le chingo le -

chingo", yo no decía nada y solamente los veía a través de los lentes. Mi me 

sa de trabajo era lill monoblock que estaba roto y ya no servía, lo paraba de -

cuernos para poderme apoyar, casi que lo enterraba en la tierra para que no -

se me moviera. Se oyó lill silbatazo y esa era la señal de que ya se había ter 

minado todo ... por ese día. Me encontré al cuate que había estado conmigoª!!. 

tes de que lo cambiaran, no nos decíamos nada, hasta que checamos nuestra ta!_ 

jeta de salida. Pasé a mi casillero, me senté lentamente, mi andar era ImlY -

diferente a los demás, todos corrían y hablaban en voz alta como para sacudí!_ 

se el cansancio de encima ... ya no escuché nada, me senté en la banca de fie

rro, casi .sin fuerzas y comencé a cambiarme. No me podía bañar porque yo no

sabía de toallas y jabón, ni siquiera se me ~abía olvidado, simplemente yo no 

sabía. Así 1ne fuí a la puerta de la fábrica sudado y sucio, ya había luces -

por todas partes, voltee a ver las oficinas por donde había entrado desde en

la mañana, allí no llega el polvo, ni el calor, el sudor o el miedo. Todo es 

tá bien, allí donde llllO deja de ser el chavo de la cuadra para ser lill número, 

yo tenía el mío de cuatro cifras ... " no se te olvide nllllca este número, por-

que sin el no puedes hacer nada, imagínate:nomás no cobras ". Desde entonces 

para pedir material ert el almacén, ca'Ilhiar el lllliforme, cualquier cosa, para

cobrar, para enfermarse y ver a la enfermera del puesto era lill nCnnero. Hasta 

para saber la antiguedad que lUlO tiene en el trabajo el número lo dice. 

Cuando llegué a mi casa estaba sola, no me encontré a nadie en la calle, 

los vendedores de ropa mis compañeros no estaban en donde yo los veía, estaba 

solo en mi primer día de trabajo, Irene apenas estaría saliendo del trabajo y 

llegando a su casa, quien sabe a lo mejor hasta se había dormido. Yo sé que

estaba triste porque yo había dejado la ropa, y ya no nos íbamos a ver ni a -

entender igual que antes. Quería tenerla allí conmigo, pero era un deseo muy 

leve ya casi entre sueños, ya no tenía fuerzas ni para de.sear, estaba molido, 

ya no pensé en nada, ni comí nada solamente quería descansar, descansar, des

cansa a ar r .... 
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ANEXO II 

OBRERO (SUPERVISOR) DE UNA FABRICA DE PLASTICOS 

Yo soy del campo y pues son muchas cosas por las que me vine para la ciu 

dad, pero déjenme les cuento; cuando yo llegué aqu~ empecé a ' trabajar en l a -

fábrica, me empecé a llevar de bromas con mis compañeros, pero me parecio mal 

"edá" porque yo también me daba por llevar y luego fue cuando aquí, pues oye, 

me dijeron muévete esta tarima, tranquilo ¿no?, y bien gustoso ¿A cabrón voy

hacer algo, voy a nIDver esa tarima, que más hombre, que más?, este ponrne ese

rollo, hazme lo otro, a caray, dije bueno y tu quien eres aquí, eres algo 

que yo voy a estar a tu mando o que, es la reacción verdad?, como reaccioné,

no pos es que tu debes de hacer esto y lo otro y más allá y más para aca' p~ 

ra ser más concisos, tu me debes de servir a mi, le digo; ¿no?, pues tu estás 

equivocado, yo puedo servir así en la misma capacidad así que te serví a tí,-. 
voy a servir a otros pero dejarne sacar provecho, porque si te voy a servir a-
tí yo creo que no voy a sacar provecho, porque eres igual que yo, déjame ser

virle a un supervisor o alguien que me reconozca mi valía ... y esto que voy a 

contar esta relacionado con lo que acabo de decir, para eso viene al caso de

que hubo un cabrón que me dijo chingas a tu rr~dre, dije bueno está bien, este 

tú también chingas a tu madre y yo también y así estamos en paz y entonces 

ahí es doble sentido, tu también y yo también la chingo pero a la tuya al mi~ 

rno tiempo, no a la mía ... son verbos que uno va aprendiendo, así dice mi com

padre, que se adquieren en la fábrica, he ... la doble ofensa del mexicano 

siempre tiende a ofender, la cuestión es de que te dejes o no te dejes ... co

rno digo, soy del campo y pues la verdad la veía uno, uno está impuesto a en-

trarle duro a la chamba entonces pues se rne hizo lo más sencillo, que el cua

te me dijera oye traime esa tarLrna de rollos, pues que me costaba, el gato hi

dráulico que en esos tiempos yo no conocía su nombre ¿verdad? ¿que me costó -

rnaniobrarlo? y arrimarle cuando me dijo él, pónrne ese rollo, yo en mi pecho -

sano o lo que· se quiera, de que viene uno de por allá, que va uno a pensar -

que es algo para beneficio personal, no pos qué' chihuahua., nornás dime corno lo 

coloco y yo lo pongo ahí, bajé el rollo y lo coloqué tranquilo .•• yo veía pu 

ro positivismo, porque pos decía a lo que hacía allá en mi pueblo pos esto es 

tá mas sencillo, esto es más fácil, o qué chingados me hubieran obligado a ... 

eran 16 rollos, 4 x 4, allá en mi pueblo pos los hubiera llevado rollo por -



rollo, y aquí lo que hice fué jalar la tarima otros los acomodaron rollo por-

rollo conforme iban saliendo, salían ... un rollo tarda en salir media hora lo

peso lo coloco y me sobra tiempo. Y ya dije pues esto es sencillo. Aunque no 

niego que fué un cambio no rmy brusco, en el aspecto de en el mandato uno allá 

es más limpio para pedir las cosas y aquí no, es más brusco, en la primera vez 

que me dicían tráime eso ... me dijeron:¡oye cabrón! y ¡con una chingada! aquí la -

quiero,tráime esa tarima y rápido. Ese fué nomás el úni co cambio en cuestión

ª mentalidad porque en cuestión a esfuerzo físico, pues no lo hubo porque yo -

ta.'11bién con las mismas palabras, lo hubiera hecho,sin embargo se empleó otro -

tipo de vocabulario que digo no fué el adecuado en ningún. momento. Aunque en

el primer momento lo sentí nonnaí porque allá en el campo, también hablamos de 

puras chingaderas, y ya después éonfonne fuí adquiriendo conciencia de las co

sas pos' dije aquél guey me trató mal, no debió de habérmelo pedido así, debió

de habénnelo pedido asi debió haber usado otras palabras y el resultado hubie

ra sido el mismo, después a través del tiempo y cuando yo subí, yo le agradez

co a ese cabrón el que haya hablado así pues a través del tiempo entendí y co~ 

prendí que el resultado es el mismo, el trato pues, a largo plazo va a ser me

jor y yo creo que a este cabrón hoy en la actualidad que soy U:.'1 :~upervisor yo 

digo; oye, por favor tráeme este rollo, ¿que por qué? mira esto no requiere ex 

plicaciones, te puedes dar a entender, este va a ser tu trabajo, por favor 

quiero que me lo traigas, me los acarreas y sin pedir explicaciones no vamos a 

discutir aquí para nada y sin usar palabras gruesas' mis palabras van a ser pa 

ra tí de lo más agradable y tú tmnbién te vas a sentir bien J:1alagaclo ; hasta eso 

tenemos los mexicanos que somos masoquistas, pero hay veces que nos gusta que

nos traten de lo mejor. Nomás hay dos cosas o quieres que te traten de lo - -

peor o quieres que te traten de lo mejor, pero nunca de ténninos medios. Luego a 

veces rre sentía Wl poco conflictivo porque yo dije; como es posible que yo h~ 

ya llegado a este puesto, no se cómo llegué y orita en la actualidad no se co

mo lo tengo. Bueno lo conflictivo es que ¿cómo me iban a obedecer las órdenes 

que yo les diera, entonces y pense, dije pues, palabras malas? a lo mejor sí -

con algunos cabrones,pero mejor empleo el término más mejor para lograr mis OQ 
jetivos porque al cabo es una St.1Peración para nú persona, yo orita soy supervi 

sor también estoy expuesto a cualquier cosa, para que al fin y al cabo si yo

caigo en ser un ayudante de albañil yo no me siento, yo no me voy a sentir de

nigrado en ningún momento.Porque no he cambiado las ideas que trae uno· del 

campo, las conservo porque incluso cuando voy al pueblo, pues es una cosa que-
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nwica se olvida , s implemente pues vamos al campo me voy con mis cosas al campe, 

que a ver que hay que hacer, que me vas tu a decir que si hay que desquelitar -

la milpa, digo pues es lila cosa que yo se hacer, ya lo hice a~tes ahora porque

no, cortar chile, que cortar fresas, este ... pues ... todo lo que se halle ¿no?. 

En lo personal no me denigra , al contrario me adquiere más valor porqué'., ¿cómo se

dice? (a mi me gusta mucho eso), esteidesquélitar~,a mi me gusta mucho convivir

con mi gente. Les digo por ejemplo, allá hay lila explotación del espárrago y -

cuando se metieron las trasnacionales, de 01apingo, yo allá cuidaba lilas vacas , 

desquelitaba la milpa ,por eso me daban lil dinero; toma este es tu pago $6.00 yo 

bien tranquilo. Hoy no, es por lila nómina igual que aquí. En cambio antes no, 

como trabajábamos todo el día hasta que se llegaba la noche, $6.00 nos pagaban

¿se ima.ginan?. Luego después ... pues ... ¡me case! ,entonces en realidad en esto;;:; 

de tratar a la esposa no,nomás nó, yo aquí me hice como marido, de aquí es wi -
familia y no es igual a enseñarse a sufrir allá, porque aquí, crecer, puede ser 

en contra y a favor sí sí hay lilas. . . pinches lagun3.s, yo mismo estoy conflildidq 

no pues yo si estoy conflildido, fíjese no se si cornportanne al patrón de aquí o 

a la forma de allá porque yo quisiera venne casado allá, pero sin embargo trai

go 1nis ideas de allá y las quiero poner en práctica aquí ~ero no, no es i gual. : 

es que hay lila confusión sobre cómo comportarse, no es que ciña al modo a l a 

fo11na de ser de allá, de vivir de allá o de vivir de aquí sino que estás total

mente conflm.dido. ¿o quieres ser de allá o quieres ser de aquí?. Yo sé que no, 

no me han desarraigado, es más, es más nunca me voy a separar de esos valores -

que traigo de allá, no sé si sea para b~en o para mal, pero los valores que 

traigo de allá nlilca los voy a soltar. Y entonces, pues yo yo en lo perso

nal me digo, bueno si se puede no lo voy a lograr yo, estoy capacitado, yo me -

siento bien, yo creo que puedo, creo poder porque si otras personas han podido, 

yo por qué no, ahora bien mis valores que traigo yo de allá a lo mejor me los 

han perd.ido lil1 poco, porque me dijeron a mi en mi trabajo ¿puéde o no puede?, a 

mi me llamaron, me dijeron; usted responde por usted, y yo si puedo er a fácil , 

era fácil, es que estaba muy burocratizada la situación, porque había momentos

en que para ser explícitos, más,, l0s demás supervisores se pasaban 4 horas sin 

hacer-nada, tomando café, frnnando cigarros y oyendo música, entonces que quería 

decir?, que nos estábamos burocratizando, y es lo que existe en el gobierno,que 

la gente se va a ser pendeja, la gente se hace pendeja en el gobierno. 
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Por eso, yo pensé que no estaba influíclo, por las acciones que yo había 

tenido antes, que durante el lapso, no pos yo nunca me he burocratizado, yo

siempre he estado con m1 gente, los míos son amigos, "oigame maestro páseme

una bonificación de unos $200.00", bueno que hiciste para merecerlos?, "no -

pos'este yo tome el lugar de fulano" y pues si, si tiene razón. Yo no voy a 

sacar el dinero y decirles tengan, yo nomás con una finna y se los pasan sin 

averiguar nada, a mi no me cuesta nada; pero hay que tomar en cuenta también 

que el mexicano, abusa mucho de las situaciones,entonces yo lo que no quería 

era ser usado lJOr ... de este lado, ni del otro .. 
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A NE X O III 

OBRERO DE UNA FABRICA DE MUEBLES 

El primer día de t r abajo me esmeré por dejar todo impecable y cuidar, 

esa idea punzante ¡cuidar!, ¡cuidar!, porque sino, yo estaba perdiendo de

lo que iba a recibir de utilidades. Así, mis labores eran aún no muy cla

ras, tanto limpiaba el piso, tiraba aserrín, acomodaba madera o ponía al-

gún disco en la máquina, o en el peor de los casos, así decían los compañe 

ros, tenía que tirar basura, mi función era algo así como lill comodín en tQ 

das las labores manuales y que no requerían ningún grado de especializa- -

ción; entonces me sentí corno perdido ante un taller de 7 departamentos y -

con una bodega enorme en la cual yo era un comodín y que los demás emplea

dos trataban con la punta del pie, todo porque era un "niño" mocoso que 

nunca decía nada, en las primeras semanas; yo continuaba con las ideas que 

me habían dicho los jefes y supervisores y por ello no paraba, sudaba y su 

daba, pero creía que era por lo encerrado del lugar, ya que en trabajos éUl 

teriores como peón de albañil, sólo sudaba_ con el sol partié.11donos l as car 

nes y la cal curtíendonos y rajánd:Jnos (pizcando) las manos y los pies, -

que sólo se cura con cebo de vela! Pero no, era producto del trabajo, que 

aunque distinto, es un trabajo que absorve y te hace penetrar de aserrín -

en polvo y te vá tapando los poros y las fosas nasales hasta hacerte estor 

nudar. Salía noche, siempre noche, lo fresco ataca los pulmones era mu-

cha pureza para mis contaminados pulmones de aserrín, era en esos moment os 

que me sentía yo y no los jefes actuando a través de mí en el trabajo y 

con la consigna de cuidar, ¡cuidar , cuidar, cuidar! hasta quedarme dormido 

por el cansancio de estar agachado, lijando madera o estar raspando con a.!_ 

guna espatula, alguna madera vieja o resanando alguna cómoda que bien cabe 

tm cristiano pcr su tamaño. 

Los días se hacen largos, cuando uno conoce ya los mecanismos de tra

bajo y sobre todo cuando le han asignado a uno, un lugar fi j o> -jp::ira que

cuides y seas responsable!-, esa era su consigna, y mi trabajo era lij ar y 

tirar basura y cambiar de botes llenos por vacíos, para que otro compañero 

-Lucas- los tirara al basurero, esa era nuestra función, combinada con po

ner sellador de rr..:ldera con tma brocha de 4 pulgadas, para no perder tiempo. 
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Pero mis planes no eran trabajar siempre de noche, quería continuar con 

nus estudios y necesitaba un turno en la mañana, así que errri)ecé a hacer pro

paganda de mi situación con los supervisores, y ellos lo habrían consultado

tal vez con sus superiores, y habían tomado en cuenta que intentaba ¡cuidar! 

¡·.cuidar!, y un buen día, llegó la noticia, pasaba a la mañana a las 6, ha- -

ciendo la misma labor. Continué igual, callado, viendo, saludando, cuidando, 

tal vez por ello empecé a recibir burlas como: "hijo de Mister Bud", era el

dueño del taller. Es que los compañeros a pesar de todo se daban cuenta de

mi ignorancia laboral, posterionnente supe, que 8, 10, 15 y 25 años de trab~ 

jo enseñan más que algunos estudios mal hechos en 3 años, y eso es porque 

puede recibir lil1. compañero de trabajo, burlas de sus propios compañeros o 

~:-.,, 1ambÚ2cón. Ese fué el principio de cuarenta días, con cuarenta y dos compa

ñeros divididos en carpinteros, ayudantes,talladores, laqueadores, dibujan-

tes, annadores, cortadores, lijadores y aprendices. Eran días difíciles, se 

había llegado a la etapa del "piojillo" o falta de trabajo en el taller, a(m 

así no hubo reajuste y esto se aprovechó para decimos que "nosotros" conti

nuaría.i1os una familia, que velaba por los intereses de todos, esto producía 

un estado de consideración por parte de mis compañeros, decían "ini modo que 

vamos a hacer! hay que trabajar11 las relaciones entre nosotros se hacían más 

opacas, más superficiales, ellos _al igual que yo, necesitamos vivir en un 

trabajo fijo y a.1.í nos daban trabajo. Por aquél entonces, yo, aún no era 

bien visto, continuaba con la postura de no hablar, de ver y ver; y anotar -

medidas porque me cautivó la magia del arte de la carpintería, donde algunos 

detalles car.'1~iaban, tono, color, y sobre todo el taller está cubierto de de

talles, se es artesano o se es aficionado malo, un artesano que va tmiendo -

maderas y le va dando fonna, cuerpo. Aunque a veces era realizado por una -

sola persona, otras muchas más veces era realizado por muchas personas, esa

división que parecía cómica, alguien trabajando con patas, con bastidores, -

tambores, escopleaduras, espigas, y en algunos casos, no llegaba.~ a hacer 

otra cosa que lijar, o cíavar clavos las ocho horas de trabajo; o sólo pegar 

triplay, yo me preguntaba en qué podría ocupar una persona su pensar en todo 

ese tiempo que sólo se lijaba o clavaba clavos. Fué el producto de ver y 

ver, no hablar, salud.ar con la cabeza -como las iguanas- ese movimiento sor 

do sin más que moverla, al pasar frente a un compañero, y día que era por. -

esos días del "piojillo", me mandaron lld111ar cor. el jefe inmediato del <lepa!_ 

tamento de laqueado, me extraño TIDJcho, incluso pensé en que si había hecho -

algo mal, en que iban a correr, en tantas cosas que uno piensa que ya no me 
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acuerdo, pero Jo que si sucede es que sientes que se te viene el mundo encima, -

te sientes nada, ante el que está en un escritorio, impecable y te dice: ''to

me asiento por favor", yo con mi pantalón manchado de laca, de sellador, de 

barniz •.. más lo veía con pena. Me miró con sus ojos hondos, corno queriendo -

intimidarme o darme de que hablar, dijo "hasta ahora usted ha sido uno de nues 

tros mejores elementos, en menos de un año ya dominó todos los puestos de tra

bajo, sólo le falta el de carpintero, que tal vez sea posible más _adelante, p~ 

ro en fin no es el motivo por el que lo mandé llamar; sabe usted que nosotros

todos, somos una familia que se ha caracterizado por la ayuda mutua y de aquí

la preocupación por los trabajadores y usted nos preocupa por una razón funda

mental, a usted rio se le ve reir~', ¿por qué no ríe, tiene algún problema, es

tá enfermo?, confie en nosotros, le podemos brindar toda la ayuda posible, por 

que del año que tiene trabajando, no se le ha visto reir ¿que nos dice de es

to?. Hubiera querido darle un "descontón" y salirme de allí, sentí que me de

cía que tenía que decirle todo lo que sentía, que no tenía derecho a quedanne

con algo para mi, que no debía gJardar ciertos pensamientos para mí. Tuve que 

decinne a mi mismo que eso no tenía importa-ricia y le conteste que jno tengo n~ 

da señor, todo esta bien!. Se me quedó viendo y queriendo interroganne con 

sus ojos hondos y ahora me doy cuenta es ojeroso y tiene mand1as en la cara m?

rena claro. Volvió a repetirme "deveras, con confianza ¿está seguro que no 

hay ning(.n1 problema? (silencio), bueno el día en que se decida, cuente con tm

amigo". Yo le pregunte que si podía retiranne a mi trabajo, el me dijo que si 

Una vez. en mi puesto, me preguntaba si era posible que fuesemos amigos, si éra 

mos JTRI)' distintos, diferentes en todo,ese día me pregunté en quienes eran mis

am..i..gos y mis enemigos, y siempre llegaba a esa cosa: éramos diferentes. 

Después de aquél llamado a la alegría fingida porque yo no tenía un pro-

b1ema personal, tenía muchos, que un jefe no puede resolver y menos cuando ér~ 

rr~s tan diferentes, que yo era el empleado y el era el jefe, que cuidaba y P?

nía el ejemplo de cuidar. (Después me daría ~enta que recibía un tanto por -

ciento má.$ en su sueldo por cuidar). 

Todos los compa.fí.eros de mi turno, rompieron con ese saludo de iguana, y -
se me acercaron discretos a preguntannc ~¿q,ué te dijo?, ¿qué pas6, t e rcgaíi.a

ron?, ¿te van a castigar?; entonces te invade tm senti.'Iliento, de que existes, -

más allá de tu cabeza y conoces que a pesar de todo hay quien se solide.riza, te 

das cuenta de que no estas sólo ante los jefes y las lijas de los botes de se

llador, cuentas y cuentas, hablas hasta dejar duda o de saber más sobre tu 
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persona,porque esas preguntas fueron un acercamiento, un pretexto diría yo, p~ 

ra conocerte, para platicar con alguien tan joven y con estudios arriba de la

primaria;_ surgieron los aII'igos, los compañeros y los camaradas; todos quieren

después saludarte de mano, y en el comedor de empleados, platicar de que te co 

nocen, que eres extrafio, de que no te dejas ~ que piensas diferente, pero que -

sobre todo, de que no te dejas, y eso da gusto, les da gusto saber que otros -

hacen lo que ellos no pueden o temen hacer. Todo porque le debes el favor del 

trabajo a algún jefe y por ello no puedes protestar, porque sería'morder lama 

no que te alimenta'.' 

Fué el inicio de todo esto, ahora nadie se burla de mí, ni me dicen de co 

sas, se sentían culpables, porque los hechos les había..'1 demostrado algo distin 

to, ahora era realmente un compañero, hablábamos de cosas íntimas y triviales, 

sus problemas muy personales. La existencia de todo esto y lo del trabajo ago 

bia cualquier día y lo amarga, y más cuando no platicamos y reúnos. 

Yo continuaba mi trabajo de manera distinta, me apuraba a terminar pronto 

y les iba a ayudar mientras platicábamos; que sus hijos van bien o mal, que 

sus esposas y el predio; ¿qué Vél.í11os hacer, las cosas están bien de la chinga-

da?. Yo siempre les decía ¿quién creen que es el culpable?, pues nosotros mis . 

mos, es que somos muy dejados, Siempre terminábamos dándonos ánlJilos, hay que

aguantar, no hay ele otra. 

Me ftii adentrando en sus vidas personales, f amiliares. Les entendía bien, 

porque yo también las vivía, pero la gran mayoría sólo si acaso, sabían leer y 
' escribir, de ahí empecé a e~licanne cosas, empece a entender eso del cha.'1.taj e 

moral, eso de que somos una familia, de que nos preocupamos por ustedes, y de-· 

ben de cuidar, es mejor para ustedes; entendía el por qué de llamarme y decir~ 
. ' 

me; "¿por qué no ne?", recuerdo que después de lfil tiempo, se pegaron cartelo-

nes que decía.11 "todos· ~stamos en el mismo barco, ayúdanos a salvarlo", era un-· 
. -

barco pL~tado con tnlas gentes tirando agua con una cubeta. Otros que decían-

"atiende al cliente, sonríe,!!. Eso no sin duda algun.as caretas necesarias para 

el trabajo, para recibir felicitaciones, para ser muy agradable al mundo de 

gentes q_ue iban a ver los muebles, con caras largas y· pecosas, es que habí.a, lll1 

saloncito para mues·tras de los muebles r nos rotaban para atenderlo. 
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Me decía la importancia que tiene, el hecho de saber fingir una mueca pin 

tada en nuestra boca, sentía como si uno se vendiera por unos pesos, porque si 

uno ríe, no es buen servicio, le pueden llegar a decir a uno que se vaya para

su casa, para que te rentas. . • y mas cosas, eso pasaba cuando uno ya na puede

f:!:ngir, son tantas las cosas que trae uno dentro que se olvida de reir, se nos 

caen las expresiones de la cara y el aspecto es aburrido. Estos hombres, com

pañeros del martillo, el cepillo y la espátula son estoicos,graníticos tal ve~ 

porque nunca se quejan, solo entre dientes maldicen, pero no hablan mal del je 

fe, porque eso es como"morder la mano del amo que alimenta:~ Recuerdo que habí 

amos varios jóvenes, como l.mos siete, teníamos eso que caracteriza a la juven

tud, energía, para ayudar a nuestros compañeros en más edad, todo, con la idea 

de irnos a comer juntos, a echar un poco de "desmadre" y platicar, esas cosas-· 

tan poco llevadas en horas de trabajo, era eso, nuestro tiempo de media hora,

éramos realmente nosotros, todos hediendo a Thinner, a aserrín, a sellador. 

Errunos así, confonnistas con media hora de plática, y porque éramos nosotros~

Jiablando de nosotros, tal vez por eso los jefes tuvieron que hacer un calenda

rio para ir a comer, pero no juntos, solos o en parejas, eso lo entendímos co

mo un insulto ¿y .entonces dónde estaba la familia? decián, empezaban a cambiar 

nos los rostros, sobre todo el brillo de sus ojos, ese brillo que a veces dice 

niá,s que las palabras. 

Por ese entonces, volvieron a llamanne, ante el jefe del departamento, y

otra vez aquélla pregunta; ¿díganos si tiene algún problema? porque a nosotros, 

nos preocupa. Aquéllo lo entendía como una burla, como un abuso a mi intimi-

dad por eso le dije: son cosas muy pesonales, ustedes no pueden resolverlas , -

que me gano con decirlas. El jefe seguramente no lo esperaba y se quedó calla 

do por un momento, mientras mis ojos se me rasaron de coraje, como podía ayu--· 

danne una persona, que no permitía que nos reuniéramos, que castigaba al que -

se retrasaba con llllOS minutos, o que vigilaba lo que hacías ¿cómo puede ser mi 

amigo? ¿cómo pués?. Aquéllo de por qué no ríe, acabó diciéndome, que él se in 

ten~sa.ba, pero si yo no, no había nada que hacer. 

Volví con la cabeza gacha, ¿cómo un coraje nos hace cambiar esa imágcn im 

pasible y quieta, que se vuelve llena de coraje contra uno mismo 'f nos repro--
' chamas el no haber hecho algo en esos mamen tos. Vue 1, ves a tu puesto , ~"' lijar 1 . . 

clavar Y' pintar, sin interés, sin preocuparte, regresaron más de tres puertas, 
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porque estaban chorreadas, pero yo no hacía caso, en esos momentos, interesa 

poco o nada el trabajo ¿córrn que son amigos de nosotros, cómo pues? 1 

Cuando pasaban estas cosas, yo me vol vía más quieto, me hundía en un 

mundo de pensamientos, sobre el trabajo, la escuela, las materias, mi afi- -

ción por el boxeo, y hacía en secreto un sueño erótico o pensalllientos del 

trabajo; mis compafieros del trabajo me preguntaban si tenía algún problema,

=con ellos nunca me enojaba= no tenía problema les contaba; y hablaba y ha

blaba, que gusto que te escuchen, los días se hacen cortos y te alimentas al 

escuchar las opiniones; "se me hace que te estás haciendo político cabrón",

ahora hasta filósofo me sales, mira que pensar esas cosas, de que los patro

nes, los jefes y los demás, estamos jodidos, es cierto, encaja todo lo que -

dices con las cosas que vivo, pero luego se pone uno como tú, todo amtünado, 

y pues uno tiene familia, hijos, tú estás nuevo, puedes llegar a ser presi-

dente si quieres, pero dedícate al box y a tu estudio, no hay más por ahora'~ 

"lll1.o ya está viejo" decianRomualdo y Valente. A mí aquéllas pláticas me en

cendían, recuerdo que hasta me lloraban los ojos de emoción y entonces sen-

tía que ellos, tenían confianza en mí y no debía de fallarles; empezaba a r~ 

cordar esto en el gimnasio y le pegaba :más fuerte al costal o a 13. pera, pe

ro mi carrera de boxeador tenninó el primer día que pelié y gané por deci- -

sión, me <lió compasión y tristeza golpear tm prójimo para que otros se divir 

tieran.. • • abandoné los guantes. 

Pero uno se avienta, a cualquier tarea por difícil que parezca y yo co_~ 

tinuaba, platicando con mis compañeros para ese entonces, a todos se les ha~ 

cí.a que me estaba volviendo político. Se había desarrolla.do entre nosotros

los jóvenes y los víejos- un pacto de esos que se basan en pantalones, en -
' 1 : 

dar nuestras palabras ,en no ser orejas o huelepedos, así pasábam,os . los meses, 

tmo siente cuando lo aprecian; lo buscan, lo consultan, lo invitan, le aga-·

rran las nalgas o los huevos, sin ser motivo de homoxesi.Ialismo, es tm lengu~ 

je tan peculiar, que sólo viviéndolo se logra entender todos los actos cuan

do son. o no intencionados, y esos actos los ~uedes usar para encubrir algún.

acto que vaya en contra del trabajo, llevarse a casa lID trozo de madera, al 
' ' 

gún bote de barniz, sel:aclor o clavos; eso protege, se puede decir que somos 

actores cuando de actuar se trata. Y pensar que hay poca escu~la; ah, pero

hay necesidad, necesidad de sobrevivir. Creo que por eso nos pregtmtamos, -

¿qué hacemos, no nos quieren dar planta? éramos como J 3 los q~e andábamos 
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así,sólo teníamos esa forma de trabajo y no sabí&'TIQS hacer otra cosa que tra

bajar en el taller. Todo consistía en tener que fir.nar Un. contrato por unos-. ' 

meses, y al tenninar este nos despedían, por lo que no servían los 2, 3, 4 y-

hasta 5 años de trabajo sin contrato. Pero no sabíamos que hacer, no se po-

día confiar en el sindicato, son llllOS vendidos, si no llll día cualquiera vrur~s 

a visitar sus casas y te encuentras i.ma casona y uno se pregunta ¿y todo eso

con que sueldo?, ¿y cómo yo no puedo?, después de eso ya nadie se preguntaba

nada, les menté1barnos la madre. Ei.¡ eso andábamos cuando nos llegó tma noticia, 

que teníamos que pasar a la oficina del jefe a finnar los qmtratos. Fué 

cuando el"Boni'; un compañero al to, con cara aplanada como boxeador, analfabe

ta, apenas estaba asistiendo a la primaria nocturna, nos propuso: "¿qué tal

si robo los contratos y luego los rompemos?", todos nos mirarnos sorprendidos

y aceptamos, ¿qué podíamos perder, si nos iban a correr? total que hagan -

otros, agregó"Boni':' era su tril.lllfo personal, haber vencido la angustia y fué

a traen1os los contratos, entró con el pretexto de hacer el aseo, se llevó llll 

cesto, ur.a escoba y un trapeador; como siempre, se salió el jefe, Boni hizo -

el aseo y vaya que lo hizo, se trajo en su cesto"la basura"de los contratos,

estaba agitado, sus ojos se le veían más hondos, vió como se rompían y luego

se fué a su trabajo, nos dijimos, nadie vió, nadie sabe, nadie entró, nadie -

dijo n,a.da y los jefes se t1,·agaron su e.oraje, no hubo contrato. 

Para ese entonces ya habían pasado varias cosas, entre ellas identifica

do como político y como estudiante que les metía ideas extrañas a sus compañe 

ros. 

Fue entonces que me mandaron llamar ya no a la oficina del jefe sino a -

la sala de jtmtas, ·bien grande, como para 40 peTsonas, toda forrada de duela

de huanacaste y maqueado con sellador. Se dijo que me sentara en llll costado

de la mesa y enfrente de mi jefe del taller jllllto con mi supervisor, había un 

silencio, todos callados, solo nos veíamos los ojos, yo decía que no tenía 

p9r que bajarlos porque sería como humillanne, que te arrepientes o pides per-
- ' 

don, por eso no bajé la mirada. Dijo el jefe: ¡mire señor, usted había sido~ 

hasta ahora hace unos días el mejor elemento y con muchas posibilidades de 

ser supenrisor, pero desgraciada'Uente ha tomado otro rumbo, a mi parecer equi 

vacado, por esa equivocación es por lo que est:1mos aqui~ he recibido quejas -· 

de. su con<lucta y quisiera que delante del supervisor dijera cual es el probl~ 

ma,! ". Se · ine quedaron viendo, pero lllla mi rada , que uno dice; no es nonna.l, al-
' \ 

go les pasa· por dentro a uno a poco no lo han sentido alguna vez. Les moles-
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ta que no conteste, y yo terco a no contestar, me les quedé viendo sin mover

nada, parpadeaba muy poco. El st.Ipervisor metió su cuchara, era de esperarse, 

el es el huelepedos del jefe, y el jefe del gringo. ¿Yo creo que lo mejor es

que digamos lo que nos pasa para poder trabajar bien ¿o no?!. Nuevamente les 

veia y hasta llegué" a 'sentir cierto gusto por tenerlos así en ascuas y movia-
' los labios o pasaba saliva y ellos creían que iba a hablar. Entonces, es 

cuando pesa el silencio, sientes que te pesan todas las cosas que traes pues

tas y recurres a pensar en cosas como imaginarte a los carpinteros poniendo -

duelas y a los laqueadores con su muñeco de algodón para arriba y para a.bajo. 

Entonces es cuando sientes que te ven con desprecio y es cuando recordé eso -

que dicen, sov tu mrigo, somos fmnilia, te quiero ayudar, y un montón de co- -. ' 

sas más ... Ya había entendido que no érarnos eso, por eso me callaba. Debió -

de haber sido con el pie o con alguna otra cosa, porque el supervisor, dijo -

que volvía en un mom2nto. Entonces el jefe, hablar1do suavecito: ¡ahora si di 

game que pasa! , pero nada ,no le contesté, hasta el .ato le dije; pues no, no 

pa.sa nada, no tengo contra nadie nada, y me volvía a callar, mis ojos me ar- ·

dían por no parpadear seguido, me lloraban. El jefe me dijo: jbueno, pues le 

ruego que vuelva a ser lo que es y no haya problemas en el trabajo, puede ir

se a su trabajo!, me levanté 'l le dije con pe1111iso. Ese día terminé mi tumo 
' . 

con, cierto placer y hasta estudié más duro en la tar~e, si les digo que esa-

vez, no pudieron sacarn1e nada, no pudieron, aunque las empresas esas son ca-·

bronas, luego luego tratan de chingar a tmo, ¿a poco no?. 

' ' 

Aunque tiempo después me despidi€ron, queriendo danne $500.00 de despido 

por tres años de trabajo; no los acepté y los demandé en conciliacióny arbi

traje, allí me la hicieron muy cansada~ aún así me dieron lo oue estipula la

ley. Así pues está.11 de la chingada las cosas mi jóven •• 
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ANEXO IV 

OBRERO DE UNA INDUS1RIA PAPELERA 

Después de que me vine a la ciudad, pues dejé todo por allá, ·primero 

trabajé en una construcción, pero se me acabó pronto ¿no? y twe que bus

carle, pues sí yo me sentí en primer lugar sentí un cambio, porque no es

lo mismo a lllla empresa que en el campo. Ya en el campo pues es otra cosa, 

ya aquí me sentí, me sentí pues muy contento, pues ya ví que, pues ya ten 

go una chamba aquí en tn1a empresa, me siento muy contento, y eso fue lo -

que yo sentí, pero pos al poco tiempo ya me quería salir por lo mismo, 

porque pues la chamba era dura ¿no?. Yo cuando entré ahí pues, como dij~ 

ra, entré por buenas palancas, ya que no tengo estudios por un cuate que-
, " 

era ahí secretario y paisano de nuestra tierra, rJé el que hizo por mí, -

pero después que ví que la cosa era dura, como dijo el cuate ese cuando -

entré. ¿para qué quieres estudios?, si aquí lo que hay, lo que se necesi 

ta es trañaj ar, aquí las cosas están que hay que fregarle. 

Y la cJ-1amba pues, era muy dura, a veces sentía que ya no aguantaba 

¿no? •.. en un principio la sentía bien ¿no? , pero cuando empecé, ahora en 

las máquinas, como a los dos años twe un accidente, pero todo el tiempo

del accidente me la pasé haciendo puros trabajos fáciles, pues casi no h~ 

cía nada, entonces después que me meten a las máquinas fué cuando lo sen-. 
tí ¿no?, pero luego me ponía a pensar ¿no'? ••• pero si luego a donde me 

voy a ir, si n.J tengo estudios y si no aguanto aquí? .•• pues entonces me

ponía yo a pensar en los hijos y pues ••. no jjmejor aquí me aguanto!!, y-
, ' - ' 

pues total ai' rne fuí y se pasaba el tiempo, bueno, se pasó, pues hasta 

que por fin llegué hasta donde estoy, a un lugar donde tra~ajaba (a donde 

yo quería llegar), pero ya era descansado, ya últimamente pues estaba en

tm lugar donde sí trabajaba pero ya. era descan.sado ••• yo hacía. más por mi 

mi trabajo era, descansado, porque andaba yo ai'manejando la maquinaria -

¿cómo hacer esto y dominar los rollos?. Entonces yo sentía que, ya dije

no pos esto ya, aquí le sigo ¿no7 ••• y pues mis compañeros no me trataban 

mal' pues me llevaba mucho nrur bien. • • con la gran mayoría, aunque' bueno-· 

en algunos aspectos, hay algunos cambios porque, como dijera? ~ habí.a ve-

ces que lo cambiaban a tmo de turno, entonces, supongamos que yo 'f Juan y 
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. ,mj ..cowia ' re son J ~s que, bueno él es el maestro y Juan es el siguiente y yo 

.s.oy . ..e -t~rcero, entonces pues la llevamos muy bien ¿no?, pero luego a veces 

otro cuate se accidenta en otro turno y te recorren al otro turno, o sea 

que ya para los otros como que no les caes bien, pero así siempre hay persQ 

nas ¿no?, como que va llllo al otro turno y hasta el mismo maestro dice: "ese 

cuate no me pasa". A veces me pregllllto a que se debe y me digo, pues no se, 

como dijera?, es lllla cosa que no les pasa, yo no sé, simplemente a veces que 

cualquier gente que allllque no te haga nada, cae mal ¿no? o hay veces simple

mente que yo veo que el maestro ese es muy corajudo, o el tiene problemas en

su casa y quiere desquitar con llllO y ya ven ¿no?, así anda todo el día llllO. 

, .Yc,,he-.~.::>;,.~ zi "otx-:-s . . tumos pero no, a veces el cuate es ••• como dijera,pues 

":DO ::.e.s ~i"gual ·!.lJ:18 .ei 'IDB.est ro que yo tenía, pues yo con el otro la llevaba muy

bien, "hazle así mira" cuando había lllla cosa que yo no sabía y pos ya otros

cuates que ya saben pues yo iba y me decían como le hiciera, en cambio.como

, digo .en. .~el .:o:t:r!.Y'·i-urno pues no era lo mismo, porque bueAo no sé, hay mucha ... 

·-,.•att.a1 ;-J.e d""t:;·~i-; ~t:.!1 :~f .ür:o > que hay mucha "polilla", que le echan a llllo y 

hay ve.ces que hast ::i. es un lfder o posiblemente porque unas veces dice que ha 

pos' ese cuate no s abe nada ,o hay gente que luego te quier€ echar tierra ¿eh? 

Pues esa es envidia, se manifiesta en que a veces llllO sabe trabajar mejor 

que otro,o que él sea mucho más eficiente, que echa a andar la máquina a to

da velocidad .•• cuando saca ••• ahí donde yo estaba,había unos chavos ¿no?que 

se sentían muy ac5. , muy chingones ¿no? y luego este •.• yo si me daba cuenta

qne ..:11 eg1; .-por ,P::>o •. f~ l1 · s s e nojaban, me daba coraje porque yo no sabía, por--

·- que habia ·11iu:Lha"gt.~i ·L:t: c.rue : lluraba mucho tiempo para ingresar al puesto que yo 

tenía, en cambio hasta casi 4 o 5 años se aventaron en un solo lugar y es-

tancados por que nadie se iba, nadie se retiraba de la empresa y en cambio -

cuando vo y.a ·:e~~bá .se i ban saliendo y yo ya iba pasando, hasta que llegué a 

.. ·~:donde :que: 'la - .-ti:.:: ;. ,.; ~.·.·o .luego decían éste nó, iése cuate !y que esto y que lo 

otro, cuando no e as í, lo que pasaba es que les daba coraje porque yo la In! 
quina nllllca la trabajé a toda velocidad, a mi siempre a la mitad de la velo

cidad y siempre sacaba yo mis rollos bien, nunca hubo eso de que se 1ne pega

ran los rollos, y en cambio ellos trabajaban la máquina a toda velocidad la

trabajaban, pero l os rollos resultan todos pegados y había que meterles cu--
, . 

ñas d::;. madera pare. d spegarlos y a veces no se despegaban •.. entonces¡ dónde 

esta lo bueno de ellos que son muy chingones?, ¿dónde está?, ellos trabajan-· 

mur r~.pido' pero ;: ~; --ulta que no les sale el trabajo ¿eh?' yo trabajaba despa 

,,.ci,o, pero aún así J 3 máql4ina no me alcanza y yo estoy trabajando despacio, -
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pero mira mis rollos .•. sí, así es como es ..• y yo rnisJIX) le decía al jefe de-

turno, platicando ¿no?, y ¿cómo ves dejando que esos cuates la riegan?, ora 

queG;on o no son chingones?, o que esto y que el otro, nunca hay que hablar 

de otro, luego al menos ése es mi pensar, que aquél hizo que esto o aquél .... 

pos por qué voy a hablar de él, pues alla él su paquete, que aquél es muy bu~

no hay que reconocerlo, pues es bueno para trabajar ¿no?, hasta ai'. Pero nun 

ca andar hablando de esto ... hay unos cuates que iiuhhh!! •.. están corno aquél

cuate, hablan de uno, están con uno y hablan de aquél cuate ... eso era lo que

más mal me caía de esos cuates, que esto y que el otro ah sí, está bien yo .... 

luego se iban con aquél y estando con aquél yo sabía que iban a estar hablando 

de mi. 

No se cual sea el papel de esos cuates, el chiste es que siempre hay de 

esos en todas las fábricas y están contigo ..• y ~stan en contra. Yo creo pµes 

que son más bien personalistas, porque te preglill.tan a ti "oye fijate que aquél 

dijo esto de tí y entonces el otro dice, ¿pero por qué? y luego entonces van -

con el otro, de la misma forma dicen lo mismo, son unas reacciones .•. son unas 

personas que juegan un papel tan así tan así, que se aprovecha la fábrica de -

ellas. Y yo creo pues, como dice mi compadre que ora si que se sienten a gus

to viendo que tu te pelies con el otro, el va y dice: "fijate que aquél dice -

estas cosas, y luego ya tu te incomodas y luego va y al otro le dice lo mismo, 

ya sale uno mal". 

Luego el otro hasta se está riendo, son gente que les gusta ese tipo ... de-
' 

que un,o se pelié, hacer que .•• ora sí que hacerlo pelear. Almque por ese entog_ 

ces yo quería salirme del trabajo no era por eso, porque es ese tiempo que yo

así lo pensé, corno acabo de decir, que me quería salir del trabajo, pues no 
1 

era por eso, bueno era por el trabajo, pero era por el trabajo duro, porque yo 

ya no aguantaba pos era durísimo ¿no?, íjole mano!! •.. lo duro era que tenía -

que cargar bultos muy pesados y así~ corno dijera, pues continuamente, y no te

nía que descansar, llegabas y otro, y orale otro, y otro, y había bultos muy -
' 

pesados y había que subir escaleras para subirlos y ya duro y duro y yo a ve--

ces ora si que llegaba el momento en que se agota uno y la resistencia ..•. no

ra no •.. corno que .Yª no me pas~ y pos este ••• me voy a salir de volada ¿no?. Y 

si había compañerismo, siquiera te avisaban ¿no?, menos no aunque tuvieran 3 o 

4 trabajos ¿no? y ya ni animo te queda y muy duro ¿no?, pero por lo pronto yo

pasé todas las pruebas, por eso ora que estoy mal de mis ojos. . • ora ya no es

toy ~i · ni en las máquinas estoy ganando mi sueldo como si esttrviera en las má-
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quinas estoy,ai' ni en las máquinas estoy ganando mi sueldo como si estuviera -

en . las máquinas pero ya no me tienen ahí, ora estoy en el almacén de refac

ciones y llegan que de untoniillo hasta de veinte toniillos, los piden para la 

reparación de la maquinaria. Ahí hay ~e todo ¿no?, es un almacén grande, y 

que llegan pues, que dame un cincel, como yo soy un poco tonto para escribir,

les digo que no tengo estudios •.. pero si la hago aquí, yo hago los vales, lo

que saco y lo que sale, lo que entra y así ¿no?, entonces digo ... pero hay ve

ces que hay envidias ¿no?, lo natural sería que no. Uno de allí es suplente,

apenas acaba de entrar, entró ora que acaban de correr, corrieron como 240 tra 

bajadores y ya quedamos pocos ¿no?, quedamos como 140 entonces estamos .... aun 

que yo veo que nos van a correr a todos por que lo que quieren hacer es desha

cer ese contrato ¿no?, porque ya ganamos mucho; tenemos unos sueldos muy elev~ 

dos ¿no?, ya tengo 8 años en el trabajo y pasé desde abajo, empecé desde ba--

rriendo los baños •.. todo y luego pasé desde la máquina 1 hasta la 3 y hasta -

que ya fuí el que era el ayudante del maestro. Ahí fue donde me accidenté, me 

accidentaron porque me lo tomaron como accidente, pero me golpearon aquí en la 

esquina de la cuadra unos tipos porque eran de quererme joder, y pues me gol-

pearon en el ojo, pero tratando de robarme, por eso yo dure 9 meses incapacit~ 

do, andaba yo muy mal de salud, yo todavía no trabajaba, me operaron dos veces 
. . 

y por eso no me habían visto algtm.os compañeros y ellos ya estaban ahí y no te 

ven, luego entra uno, y dicen: "no pos ese cuate acaba de entrar" y te echan -

tierra y dicen que ese cuate nomás está haciéndole al cuento ahí. Es más has

ta los empleados de ahí del almacén me tienen envidia, porque yo gano mucho 

mas que ellos, yo rre llew mas de 20 mil y pues me tienen envidia y dice: "oye 

si no sabes· nada, no tienes ni estudios y ¿por qué ganas más?, bueno pos es -

que les digo ya sabrán por qué, lo que pasa es que yo estaba ahí en las máqui

nas y allá es un lugar donde pagan bien les digo, si los maestros ganan hasta

yo creo orita le andan llegando a los 1,500.00 diarios en las máquinas, enton

ces se imaginan?. • • todas esas cosas le pasan a uno y cuando llega una a la c~ 
' ' 

sa,, pues, como dijera?, pues sí hay veces que uno llega molesto, Y'Dº puedes -
ni siquiera tolerar que tu esposa te diga así ••• luego luego jj¿¿que!!?, más -

se enoja uno, por eso yo mejor a veces me puedo acribillar y mejor digo a mi 
. ' 

esposa•isabes qu~, le digo, vengo un poco fastidiado, tengo unos problemas en

la, empresa, y esto así y asi, vengo ~dio fastidiado pos' en los ca.titiones se -

a,burre uno de anda.r diario~ entonces pues que te parece si al ratito que se me 

calme el coraje ya platicamos ¿no?j'pero hay veces pues que no, de repente me-
, ' ' 

exalto y ya comienza uno con problemas, pues ya, •• , sabes qué?~.~ ·¡;>Ues la regué 
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y no puedes perdonanne? ¿no y así y así, bueno es como ya dije antes, hay veces 

que ya llega uno fastidiado y ya tuviste la bronca, es más cuando yo era su- -

plente, diario me peliaba, porque se han fijadc? ... que hay partes en que si -
. . 

no se mientan .la madre no estan agusto y yo soy uno de los que no les gusta -

que me mienten la madre, nunca nunca eso ... entonces yo pos entraba y un día -

un cuate se quiso pasar de listo, y cuando uno ha sido suplente pues te quie-

ren agarrar de barquito ¿no?, y una vez un cuate me dice: "oye de hijo de tu -

pinche madre, que paso hijo" y después de eso, casi me avente medio año que no 

me peliaba. Había otro cuate que me daba mucho coraje que me hacía enojar y -

ya casi nos íbamos a pelear y entonces le daba risa y me daba un coraje, le de 

cía: "que paso?, pues la vamos a hacer órales", no, 'es que no sé.,''me dice, ''me 

gusta hacerte enojar, es que yo nunca he visto que alguien se noje así porque

le rayen su madre ... " también, bien cabrón el guey, si te digo, se busca uno 

las broncas. . . y luego también vieron que no me gusta que nadie me agarrara la 

nalga y llevanne así feo ¿no? pues ya nadie me decía nada y había y había uno

que era muy para los guamazos y ya se había amolado a 3 o 4 cuates y una vez -

que estaba yo a un lado de él y como soy de "Romita", se le ocurrió decinne 

que "Ramita y Remita", y que me dice: "sabes que Ramita, chinga tu madre", y

tenía de esos tubos donde enrrollábamos el papel y que agarra y chin que me lo 

avienta ¿no?, todavía estaba yo abajo ¿no?, todavía no estaba yo gordo, pesaba 

como 56 kilos, ahora casi llego corno a los 66 y chin que me pasa así cerca del 

cuerpo y que alcanzo a sacar y que le digo a mi no me haces eso!!, me dice:'yo 

creí que eras más pendejo~' a de ver dicho; "este guey lo voy a madrear fácil", 

·~mi no me andas con chingaderas, bueno .. ~' y ya después fué mi mero cuate, ya

hasta jugábamos beisbol juntos y ya nunca me dijo nada, no pos ai muere, y en

tonces le dije más te vale por que si no ... ¿quieres que nos demos una tranqui-

za?" 

Todas ~sas cosas me enseñaron algo y pues uno viene del camp~ ¿no? y aquí
es otro tipo. O sea es otra fonna de trabajar porque pos no se por qué si - -

aquí, como dijera? ..• tiene uno un trato con otra gente más civilizada, se pu~ 

de decir, uno trata de que con la familia también. • . uno quiere portarse un PQ 

co mejor ¿no? que a la fonna de allá, porque allá no todos somos así.,. pues -
' 

de otra fonna ¿no? que aunque muy estudiados mucho ¿no?, Allá por mucho que -

estés muy estudiado nomas tienes la primaria, porque es lo más .que puedes ha--. . . 

cer ¿no~, entonces pues es otro tipo de trato en la familia ¿no? Y' la esposa, 
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En cambio vienes aquí y uno luego luego siente ¿no?, ~amo hay que tratar de 
mejor todavía ¿no?, tratarlos igual . 
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